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Ln pr1vac16n do la libertad en cualquier formo hn eldo 

siempre un tomn recurrente en ln literatura unlvoranl. So 

trato de uno cuosti6n esencial pare el hombre, en tonto que 

su mlome condic16n mortal eo una rormo do coutlverlo, y ncaao 

la mfie violenta de todoa, puesto que nlngGn aor vivo oscopn o 

6ptn. 

El tema del cautiverio on d~ uno dolorosa vigencia. Por 

uno porte, mlllonee do poraonou eon eoparadae de.euo acreo 

quoridoa por loa alstomos carcolorioa en todo el orbe, perso

nan privodoo de ou libertad por no someter au conducto ol en~ 

tiverio de normas sociales y pol!ticoa. Por otro porte, lo 

prostituci6n que -indudablemente- constituye otro forma do 

coutlvorio, ne c~tio~dc cedo voz mGa y en ciertos coooa so 

convierte en osclevitud total. Conold~rooc lo 1nrormocl6n 

del peri6dico "World Papar": se venden 500 nil'\oe nomanolmon

te0 tan a6lo en la eetaci6n do trenos de Bangkok; en Hong 

Kong se ponen a la venta un namoro indeterminado de adoleece~ 

tea, para ser emploedn11 de por vida., como proatltutaa1 loo mg 

jorca ef"ricanee ne exportan Ul Modio Oriente, pnra lgunl pro

p6eito; lntorpol reporta Un intcnno tr4rico de prootltutee l!. 

tinoamericanae, principalmente de Argentina hacia Puerto R1c~ 

el aur do Europa y el Modio Oriente; y por Gltimo, ln oxlute! 

cio de B,000 j6vcnee (S,000 hombree y 3 0 000 mujoreo) menoreo 

de lB añoe quo ae ven eomotidoo a le proetltuci6n en lo ciu

dad do Peri o, aegGn la den une l n de 1 grupo "S. O. S. Enranta" • 

con eode en cea ciudad. 1 D~ lo enterlor, eo deeprende que 

hay muchao pereonaa eom(!tidae a dlvcreae formun de c11utivc

rio y que en el fondo so trnta de un problema de orden econ6-

y---
:!2!:.l!!~!.E.~!.· ouplemonto mcneuel del "Moxlco Clty Thc 
Uewa''· Moyo do 1984, p.p. 10-11. 



mico y pol1tico, de graves consecuencias morales y do salud 

p(i;blics, {A principios de siglo, la sífilis era el gran "es

pectro"do la prootituci6n, como ahora lo os el olndrome do 

inmunodeficiencia adquirido para los homosexuales y todo a

quel que neceoite una tranafusi6n de sangre). 

Aa{ como los individuos se ven agobiadoa por un ceutive

rio debido a problemae econ6micoe, las naciones tambi6n pndu

cen el sacrificio de su libertad, En M(ixico, por ejemplo, la 

crisis ha privado al pata do au libertad económica; el Fondo 

Monetario Internacional lo hn requerido ciertas medidos que ~ 

rricaaan su aeauridad social, Adem6s, loo altos intereses 

bancarios en constante aumento, reducen cada vez m6e la libo~ 

tad económica de 1 pa{e y su rlquoza no puede emplearla en be

nor1c1o propia, sino que debe entreaarln parn el pago do su 

deuda externa, 

Lo Espaftn de Cervantes viv{a un momento olmilnr al que V! 

ve M(ixico, en algunos aepectoa, tales como lo insuficiente 

producción agrícola, inflación monetaria, ocultamiento do al! 

mantos y cnrostin, corrupción 8dmlniotrativa, impuceton oxcu

eivon y numoroooo, fuerte dependencia de otras 11ncionca 1 etc. 

Aat coma loa yacimientos de oro y plata en Am6rica no salva

ron n Eapoñn de la criuie, loo yncimienton do petr6leo tampo

co han ruucatndo e M6xico. 

ER ovldente que nl loa individuos, nl lee nnclonuo, cocn

pan de ol,eunn formo de cnutiverio. lleconocer cote hecho o 1-

dentiflcoree con lou problor:ine do lo Eapol\n de Corvnntea, ho 

conducido o qlaien esto escribe, nl dennrroll.o de uno "tenis" 

sobre el tomo del cautiverio en lu litoraturo dramdtlcn cer

vuntlnn. Se ha elegido Cervnnten, debido n lo gr11ndeT.n oepi

ritunl que so percibe e trov6a del hero{amo de sus peroonojon 

que son t"iel reflejo de quien len "di6 vldn", Y grnnde~o 11-

ternria que ha sido plonnmente demoa~rorla por to cr!tico eap~ 
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cializada, n lo largo de varios eigloe. So ha elegido el To~ 

tro do Cervantes y no !:.!.!-!:!~~_§_J...!.~l!.!!!!:!..!. o ~!_9.~.12~!• d!?_ 

bido n la oecnea repreacntac16n oecfinico de eu obro drnmAtic~ 

en la actualidad, lo que presupone un .cierto menosprecio de 

!Seta. 

Ahor~ bien, el tema del cautiverio, en la literatura occ! 

dental, no ea producto de lo imeginnci6n cervantina; surge do 

dos fuentes de lnapirae16n, principalmente; la novela bizont! 

no y lo propia renlidad. Lea Etl~e!2!!. de Holiodoro, basada 

en una tragedia desaparecida de S6f'ocleo (~!!!!!!.!?.!.), os 

la novela bl:i:antlnn que mejor desarrollo ol teme on cuoatl6n1 

au in!'luoncio eo advierte yo ·en La Comed!~!!!!!!! de Lepo 

de Ruado, que sigue ol pntr6n narrativo, caracterlatico do e~ 

to tipo de novelo: rnpto, aepnroci6n y onngn6risio. Asimis

mo, ~~~!~~!!nmod~~-1!!~!.Y.2! -escrito o mediodos 

del aiglo XVI- reaponde a lae coractcr!aticns do la novela 

· ariegn, y uu an&cdota oo muy porocidn o lu de lu trnma Bticun

doria de !!!-2.!:!!!L~~!!!!!l! de Cervantes: una poreJo de _onomor!. 

doa huyen de aua padrea para caearso, con raptado a, vendido a 

y 1. lcvndoo o Cnrtugo, A di f'erencia do lo que ocurro en lo de 

Corvontes, no os el protogonista sino la protngonisto que so 

trnaviate y on ambas obras se produce lo onagn6rioio, 

En cuanto a lo. realidad hiat6rica, como f'uontc de inopir!_ 

ci6n literario aobr•c el tema del cautiverio, ea proci1110 ref'o

rirao a la lucha por el dominio del ModiterrSnoo que trajo 

conaigo el aumento en el namoro do ~outivoa, tonto en Europa 

como en Argel. El cout:iv~rio que loa europeos podcc!nn en A.!: 

gel airve de ll'Otivo literario, Correspondo o Corvonteo ol m(i 

rito do haber sido el" primero que presenta ~o uno monero relg 

tlvoincnto fidedigna, el teina del cautiverio nn el tootro, Y 

en cuanto n la novelo, au m6rit:o ce mayor yo quo !:_!_E.2.2.!..!:!!!. 
Coutivo (integrada al ~!:!.!¿2~~) conutJtuye el antecedente di-
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recto de1 g6nero do la novela h1.et6rica moderna, aegfln hn ac-

1\alado con acierto G., Camnmie. l. 

En la literatura de Loe Siglos de Oro, el cautiverio en 

Argel se contempla de dos maneras, ya sea como un crisol para 

la virtud, un purgatorio o un infierno. Ea decir, Argel re-

presenta un lugar en donde la virtud do los cautivos ne pone 

a prueba, y en otros caeoo, el sitio en donde podr'n lHH" red! 

midas o no de aue pecados, mediante el sufrimiento. As[, en 

!:!!_§,~!Y!L-~~~~~(t56S)de Jer6nimo de Controraa, el pro

tagonista Luzm6n -noble caballero eovlllnno- sufre pocl~nto

mente el cautiverio y do mucotras de eu virtud. En lAB como

diaa de Cervant'es coexisten ambno concopcionos. En fil_!!.!..!:!:?. 
~!.a!l.• por ejemplo, un sacerdote valenciano nufre virtuoaa 

y criatinnomonte su injusta ojocuci6n en lns llnmas; y en la 

min1~a obro, Aurelio y .Silvia padecen el cautiverio como junto 

castigo a BU deo.obediencia filial, paro ser luego redimidos 

do ou pecado -simbolicamentc- al recuperar ou libertad, grn

ciaa al rey do Argel, 

Los don autores do mayor influe11ein en ln novcltntic11 dol 

siglo XVII que trataban el temo del cnutivcrlo, son Diego do 

Hnedo y Ccrvantcn. A trav6e de le c6lcbre 12.i!!!.E!..!!2~!.!!._g_ll!!

~9.ili-!!~!!!!:!!.!.¿2_8.!:S:!!.!• Hucdo proporciona a loo novelieton la 
hlet.orin, geografía y costumbres de Argel.. Cervantes trn11run.!. 

to ln trad1ci6n bizantina mezclada con elementos hlstl!iricou. 

~.!_f!g!~9.!...Q.2!:!!:~2 do Oonzolo do C6apodcs ejemplifico lo in

fluencia do Haedo y Corvonteo, hastn llegar nl plag.io, inclu

sive. ~!-!!!!!:!:9.!_.!!.!?._2~!!.S§.!! de Espinel ~·e otro prueba de lo 

influencia de Cervantes y Hoodo. Respecto o Lope. do Vegu 

Comamin, Ooorgeo, !.!!_~~~!~~-~2E!-~!_g!~1l.!!.!:!~-!~-§!_§la
lo de Oro. Col. Bibl.ioteca ílom6nico llisp6nicn. Editorial 
G"rñdOBS:A. Madrid: 1977. p. 56 
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Georgee Camamie afirma: 

Me non orig1no.l que Espinel. Lope de Vega repite mo_t! 

voa que ha.bío.n o.parecido en Timonedo. (r_.!!~!!!!-!!!!!.2>• 

Cervantes y Haedo. En La Desdicha por l~_fü!.!!!:!!.• la 

exaltaci6n martirial de la muerta del h~roa recuerda 

en seguida numeroaoa caeos parecidos en el Difi!2S2 

da loa MGrtiree (Haedo). Y en la novelo. º~~!!!_e! 

!!:..!.Y2i por mucho que ee hoya esforzado en evitar lou 

t6picoa del g6nero, el cautiverio cae dentro de un 

modelo que se repiti6 con Crecucncin en el siglo 

XVII: una peripecia de cautivos dentro de una hiot2 

ria amorosa que empieza. y termina en Eepaíla, eirvieE 

el cautiverio como sepsraci6n y dura pruebo para uno 

o ambos amantes, que al fin ae refinen en un dosenla-

ce f"eliz. 1 

Sin embarso, hay qua recordar que para Lope de Vega, el 

cautiverio no ea mia que un experiencia literaria, mientras 

que en el caso de Cervantes so trata de autoblografismo. 

Al referirse al autobioaraClemo de Cervantes, J.B. Avalle 

Arce dice que ea "sereno, recatado y pudoroso". 2 Cervanteo 

no oauma el papel de protogoniata en sua comedias, salvo on 

!l Galla~do Espnfto! ; no permite que la verdad hiat6rica ouu

tituya a la imoginac16n creadora, ya so trate do su obro dra

m,tica o de su novoiística, aunque en oca•iones pretenda mu

yor rldelidad hiat6rlca, como 8n L~a Ba~~~-~-.!!:&~!· un la 

que expresa tal intenci6n, por medio de un personaJo secunda

rlo, al final de la obra: 

1 

2 

Camornln, Georgca. ~~~!!.!.2~sobre~~~!~~!2_!!!._!!_§!&
!2-.!!!!-~· Editorial Grcdos S.A. Madr_id: 19"/'/,, p. 242 

Avalle-Arce, J. B. Nuevos Deslindes Cervantinos, Col. !.a-
trae o Ideas. Ed. Arrer:--earCeIOñii""i"-I975:-;--p. 324 
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DON LOPE. 

No de ln imaglnacl6n/ este trato ae aac6 0 / que la 

verdad lo fraguó/ bien lejos de la flcc16n./ Dura 

en Argel este cuento/ de amor y dulce memoria,/ y 

ea bien que verdad e historia/ aleare al entendi

miento./ Y aun hoy se hallarAn en Al/ la vent~na 

y al jardtn./ Y aqu{ da este trato fin,/ que no le 

tienu el de Argel. 1 

A trav6a del peraonajo Don Lepe, Cervantes expresa una 

preocupacl&n por reflejar una verdad hiat6rlca, maa no dice 

qua au intención aes autobloar6flca. La biografía de Cervan

tes no ae transparenta en au obra, sólo ea tranaluce; a la m~ 

nora de una !'igura que por encontrarae detrf\a de un cristal 

opaco, no ea dietlnaue au contorno aunque et loa vivos colo

rea que la cubren. El autobio&raflamo de Cerv•nte• enriquece 

•ue textoe, al reflejar intensamente la vivencia• del autor. 

Cervantea aufre el cautiverio en Arael de 1575 a 1580, y 

en eu patria en 1592. 1597 y 1605. Debido a que la eltuacl6n 

econ6mlca de au ramilla ae deterior6. cuando afin era pequefto, 

debi6 enfrentarse deode entonces a uno da laa m&e peralsten

tea formas de cautiverio que haya: la pobreza. Sua fallidae 

relaciones CQnyueolea son clara evidencia del car6cter do un 

hombre que dlficllmente acepta la limitaci6n de eu libertad. 

Despu6s do abandonar a su primera mujer (de lo que tuvo un hl 
Jo, llamado Promontorio) en Italia, cae preso de loa piratas 

berberiscos en 1575 y ea llevedo a Ar&el, en donde permanece 

cautivo cinco aftos. Intenta, ain conaeauirlo, fuaarae cuando 

meno• en cuatro ocaaionea. Lo• moros fijen un re•cate dema-

1 Cervantes, Saavedra Miauel de. Obras Completa•• Aauilar 
S.A., do Ediciones. Madrid: 1970., Vol. l.• p. 385. 
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aiodo alto, debido a l3s cartan de recomendac16n que t;ro!o 

(de Don Juan de Auotrio y el Duque do Sesea), por loo quo porr 

earon haber atrapado a un gran personaje. Greciaa a onormeo 

sacrificios de su familia y por medio de loa podres trinlto

rioa, Cervantes recupera su libertad en 1580. M6a tarde, se 

uno o uno mujer portugueo~ de quien nace Dofto Isabel do Saav~ 

dra. En 1564 se cae.o con Dol\o Catalina de Palacios, de 

quien luego qo separa. Hacia 1587 acepta el cargo de Comisa

rio Real pera proveer de víveres a la Armoda Invencible y ol 

ej6rcito. En 1592 ea encarcelado.por una supuesto irregular~ 

dad en el rendimiento de cuentan; acueoci6n foleu dubidn pro

b•blemonte, a su actitud imparcial frente a loa cl6riaoo. A! 

aunou meeoo deapu6e , sale libro y ea eKonerodo. &n 1594 rc

arceo a Modr.iJ y lo nombran Recaudador de Contribucionee en 

Granado; tres aftoa m6e tarde vuelve a lo c6rcel debido n que 

se le acuoo por un dcofolco de 2641 realce. Permonece en lo 

c6rcel de Sevilla y no ea sino hoata 1603 que su aclara au 

inocencia. Por ~ltimo, en 1605 se ve comprometido en un oaoo 

de homicidio, por lo que pierde otra vez su libertod, esta 

voz, ~610 por unos d!os, al cabo do loe cuales se deapujo to

da sospecha do culpabilidad y eo liberodo. 

Lo breve s!nteoia biogr4fica que antecede a estae l!nena, 

pret11nde mostrar que Cervantes fue sometido n diversos t'ormaa 

do cautiverio, en reputidoa ocasiones y en lugares diferen

tes, por lo que eu experiencia en ente aspecto os bastante a~ 

plis. 

Ahora bien, en referencia al cnutivorio en Argel, Haedo 

afirmo que abundaban loo cscritorea·en loa ba~oa (c6rcelee) 

de Argel; ain embargo. muy pocos de ellos intentaron alquicro 

roflejor el cautiverio en nua obras. Acoso ero uno experien

cia demasiado doloroso, como para revivirla. Cervanteo 110 o~ 

lo ¡_>royectR e.u experiencia aino que -a juzaar por sus come-



dloe y pernonnjea- la eupera tanto emocional como eeteticnme~ 

te. Cervantes no cae en una mediocridad nutobiogr6fica, pues 

al igual que loe &randea escritores, no hablo de Un hombre 

sino del hombre. 

En cuanto a las obras analizada"s en el presente trabojo, 

se puede afirmar que La Numancio, por ejemplo, traeciende su 

reBlidad hist6rico y cobra vigencia, en tanto hnyo pueblos i~ 

vaeoro's e invadidos: El Trato de Ar5el y Loe Bni'los de Arecl 

reflejan la brutalidad que caracteriza a todo gobierno impe

rlalieta. En cambio, El Capitán Gallardo y La Gran Sultana 

DoRa Catalina de Oviedo exponen -principalmente- el cnutivo

rlo m6e antiguo que existe, el del amor. 

La tesis que sostiene el presento an6liela ea que Cervan

tes poreco ouperor lo experiencia troum&tico do ou propio en~ 

tivcrio, e través do lo experlcncia literario; tal orlrmoci6n 

puede parecer uno verdad de perogrullo, oi no ae toma en con

aiderac16n, por una parte, lo que a!'irma Haedo respecto ol 

gran namoro de eocritorea que posaron por loa baftoe de Argel 

y no lo proyectaron en aun obroe; por otro porte, no han oldo 

pocoo loo o.rtiet;un poro quicnca la experlencin de creoc16n l.! 

torarin ha oido inou!'iclente como vet1tculo de eupornci6n de 

infortunion pereonolee. 

Cervantes perece plnnteor dos tipos de cnutlvorlo, t•undo

mcntolmente: el cautiverio rteicu (del cuerpo) y el del olmo 

(amoroso); el primero es el que priva ol individuo de ou li

bertad de acción y ubicaci6n; el segundo, implico la pórdlda 

de lo propio voluntad en el aspecto o!'cctivo. A lo largo de 

ln producci6n drom6tica cervantina oc oboervo uno cvoluc16n: 

on lae primeras obras 'el nivel de nngustin de loe peruonnjee, 

a cauea del coutlverio del cuerpo, ee alto; en cambio, 011 lao 

Ciltimae obrae, ya no ee motivo de angustie. En eu lugar, eo 

encuentra ul cautiverio emorooo y no en tono de tragedia, co-

8 
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mo en lee obrne lLn Numnncia y El Trato do Argel), 

eino en tono de comedia. 

Estudiar y enoli~ar ol tema del cautiverio en el Teatro 

de Cervnntoo constituye el prop6eito central de la "toste" y 

eet& dirigido e todos aquellos que se interesen por au puesta 

en escena y aprecieci6n adecuado. Se intenta demostrar el v~ 

lar conceptual de las obres oetudiadae y facilitar su cabal 

comprens i 6n. 

En cuanto a la metodolog!o. empleada, Ln Numnncis ae con

templo a la luz de la critica ariotot6llca debido a que su e~ 

tructura y desarrollo as{ lo requieren. En cambio, el resto 

de las obrae han nido estudiadas de acuerdo e un patr6n ecl6~ 

tico flexible que recurre, cuando ea pertinente, a Arlat6tc

loe; Lapo de Vega, diagrames para el estudio de pereonajen; 

criterios do orden cuantitativo. paro ju~gar la importancia 

relativa que el autor aaigna a cada personaje de ncuerdo a eu 

nQmer9 do parlamentos¡ cr!tica impresionista, sentido coman y 

experiencia cr!tica del responsable de eataa líneas. 

El t!tulo de la tesis induce a penoar que ea tratar6n lae 

comodiae y loe ontromoeaa, sin embargo no ea aa!. La inten-

ci6n ha sido rescatar del olvido o. las comedLna, y por ono ee 

eligi6 estudiarlas con oxclusi6n de loe entremesee, cuyos fr~ 

cuenten representaciones no requieren de mayor atenci611. Aca

so, el tltulo debería haber sido "El Temo dol Cautivarlo en 

Las Comedlne de Cervonton"¡ lo raz6n de que no fuero os!, oe 

que se incluy6, por eu importancia, El Cerco de Numancln que 

no oncajn en el t!rmino do comedla. 

9 
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El oetudio oepec!rico de El Cerco do Numancio oe propone 

analizer la obra, su estructure y pereonajes, a partir do unn 

metodología erletotélicn, complementada por eequemoa que ilu~ 

tron ouo conrlictoe y algunas refle~ionee sobre oopectoo hio

t6ricoe. 

l.e Numoncin (nombro por el que tambi~n se le conoce y 11110 

eo utilizar~ en adelante) ce un producto literario, on el que 

el nutor proyecto una eituoci6n de cautiverio colectivo, que 

no desdice la verdad h1at6rice sino en muy poco. 

So conaidera el ono de 1563 como fecha de compoeic16n de 

la obra; y Cervantoo hnb!o p'ermenocido cnutlvo en Argel de 

1575 a 1560, por lo que se deduce que hay e6lo una diferen

cio de tres anos entro eu liberaci6n y la creaci6n de la obr~ 

ain emborao. no hay odia hacia ouo captores que habrlu podido 

proyectar eobre loe romanos. Es decir, Escipi6n y sus aoldo

dos no eon descritos con el odio que pudiera reflejar el nnt~ 

ral roeentimiento de quien ee ha visto cautivo, hacia toda 

fuerzo extranjera que auprlma le libertad dol pueblo que ha 

sitiado. Cervantes no acumula rencores, obtiene -en combio

una experiencia que le permito proyectar el temo del cautive

rio con verosimilitud e impacto emotivo. 

Antes de iniciar, P.ropiamente, el eotudio do lo obra, ea 

indlapeneablo recordar brevemente la tramo principal: 

Eeclpi6n arenga a oue soldados paro omoneetarloe por ou 

comportamiento indebido (lujuria, embriaguez, malicio, cte.). 

Loe soldados reconocen· su error. Luego, ee prooentan embaJa

doroo de Numoncia con ofrecimientos de paz y eumiffi6n, Eoci

pi6n loo rechaza y on seguida ordena cavar un fono alrcd-Odor 

de Numancl~ y colocar torree sobre el ria Duero, a fJn de Yi

tiar ln ciudud. Loe sacerdotes preparan una cerumonlo y al 

hacerlo ven malos ougurloo en el fuego; repentinamente, un d~ 

monlo l
0

ee arrebato el cordero que so dispon{un o of'rncor en 

10 



eacrlficio. Despu6a, Merquino -el hechicero- invoca a Plut6n 

pu.re. que le devuelva la vida a un joven que recientemente ho

b!a fallecido, para que Este Gltimo, le diga cuál en el fin 

de la guorrH entro romnnoe y numantinos. Marquino rocía ol 

cnd6ver del joven con diversos liquidas, al tiempo que lanza 

conjuros e imprecaciones, El muerto solo de la aepulturn y 

predice el trágico fin do Numsncia, a manos de amigan, En

tonces, Marquino so suicide, Ce.revino le ofrece n Escipi6n 

que el combato entro un sal.dado numantino y uno romnno decida 

la victoria, Eecipi6n rechaza ln propoeici6n. Los numanti

nos deciden destruir todas sus riquezas en el rucao y motorsc 

entro s!, Los romanos descubren la nutodeatrucci6n y enton-

ces, Escipi6n reconoce ou error. Barioto se suicido. Tormi-

no la obro ol personaje "La Fama", con un pnrlamento do aln

bnnzo al heroísmo numantino. 

Despu~s de esto resumen de la tramo principal, eo continQ 

a la introducción ol estudio de ~~~~E~~· con un morco hi~ 

t6rico que pormita iniciar el estudio de la _obra, aobro una 

bnse firme y con el propósito de comprobor la necvernci6n ha

cha l!nons ntr,s, rospocto a la objetivJdod con la que Corva~ 

tes proyecto su visi6n del corco do llumoncio. 

llumancio ten!n doce mil hnbitantcs, nproxtmodnmonto, que 

viv{on en dos mil cosos -cuando Eociµi6n lo oiti6 en el oHo 

134 n,c. Lo moyor{o do los hobita11t1Js crnn do bajo estatura, 

cabello negro, delgados y curtidos µar el ool; pura dofondcr

eo ut:ilizabun un pequeno escudo redondo y cmµuílnbon una jobn

lina ol nt11car, su tticticn preferido ero lo escnr11111uzn. Se o

cupobon de cultivar los campos, lo cr!o del gonudo lonur y el 

trabajo textil. Los numantinos fueron loe Gltimos hobituntcn 

de· la penfnsulo ib6rica en sucumbir nl dominio romano. Quinto 

Pompoyo lh1f"o slti6 llumancin en el af\o de 140 u.e., uin "1nbar

go, sufre lo derrota y rirma un poeta que no es rntificodo en 
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Roma y quedo sin efecto. Nuovnmento, loo soldados romanos iU 

tentaron someter al pueblo numantino, primero bojo lne órde

nes de Popilio y luego, Cayo Hostilio Mnnclno; en ambos cnoo~ 

las huestes romanes frncoeon on ou empresa, Cnyo llontl lio f'l!: 

m6 un tratado do p11z que el senado romano tampoco ucept.(i, Nu

mancin ce ya. conocido por el sobrenombre de "el terror do la 

Ropablicn''• Debido o ello, se envi6 a Eecipi6n Emillono -el 

africano- vencedor do Cnrtuao, n le conquiota de Numonciu, 

ee~uido por un ejercito do cuatro mil voluntarioo. Al llegar 

a lo pen{neulo, deecubri6 que el ojlircito romano que deb{o 11-

nírsele, estaba en un estada deplorable, tanto moral como mi

litarmente. Eotc cj6rclto so encontraba en Espons dcodc el ~ 

no 140 o.e. y no hub!o obtenido uno oolo vlctorlo; adom6o, su 

ost.ancio en Tarro.gono -ciudad portuaria, en donde proliforobo 

le prostitucl,6n- hnb!n minado completamente su disciplino. 

Eacipión logró regenerar cate ej,rcito, haota cierto pttntu, y 

para probarlo lonz6 un ataque en contra de tos vacceon, que 

tombU!in tenla ol prop6oi.to de aprovislonorae de trigo. Una 

vez que alcanzó sua objetivoa, siti6 Nurnancia; ordenó o eus 

eoldodoe cavar un Coso y construir un muro alrededor -Y a 

cierta dletPncio del otro que rodeaba y protegía la ciudad. 

Dcapu6o, cxlgi6 o eua ooldndoo no responder e loo provococlo

noe de loo numantinoo que deseaban pelear en terreno abierto; 

y diopueo un sistema de correos que mantenía la co~unlchci6n 

conutante, entre todoa los cnmpamentoa romanos, y reservó uria 

unidad militar ligera, que podía acudir con rapidez o cunl

quior lugar del muro que rueee atocndoo Por todo ollo, lon 

numnntlnoo no podfRn romper ol cerco. finalmonto, Rct6gonou 

-general de loa numontlnoo- acompol'\ndo de oncu aoldndou de ti!! 

mO:ncla, logr6 romperlo y parti6 en busca de ayudo, que na<llc 

quioo brindar, oolvo loa j6venes de Lutio (nctunl Contnlu<!fo)¡ 

sin emburgo, nunca pudieron acudir en defunuu du HumuncJ.li Pº.!: 
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que el Consejo de ancianos se opuso y loe denunc16 ante loe 

romanos. Esc1pi6n acudió n Lutia de inmediato y amenazó con 

deetruir ln cl.udnd si no le entregaban o cuatrocientos jóve

nes. Por temor, cedieron ante lo amenaza del general romnno 

y le entregaron los rehenes que ped!o. Escipi6n loe cortó 

las manos a todos y se loe devolvió. Mientras tanto, el hnm

bre cobrabe más victimas en Numancin; fue necesario cocer las 

pieles de los animales muertoo, pare emplearlas como nlimanto 

y cuando ea terminaron, se recurrió al canibalismo: primero 

la carne de loe muertos, deapu6s la de loe moribundos y en e~ 

guida la de loe máe débiles que oucumbian ante sus dcoespcrn-

dos coterráneos. En las palabras de Apiano, el historiador, 

romano, que rocogi6 la informaci6n de Polibio -el preceptor 

de Eecipi6n- loe numantinos ofreclon esta imagen: 

La miseria oaolabn a los numantinos de muchas mane

ras. Debido a su antropofagia, eo habían vuelto 

eelvajee, mentalmente. Y sus cuorpoo hublon adqui

rido el aspecto de bostiaa salvajes, a causa del 

hambre, los enfermedades, el cabello largo y el do~ 
cuido total de su apariencia. l 

Breve y estrujante resulto ln viul6n do Apiono, cuya obro 

es de connultn indispensable poro cuolquiern que intento lB 

puesta en eoceno de !:!._!!!:!~!!.!!.~· Ennoguido~ so citarti· nuovo

mento o Apiano, poro quo describo lo rendlci6n de loe numant! 

nos, tul y como lo ley6 en loo textos do Poliblo1 2 

.. 
2 

Apiano, San. h22!!.~!~-~~~~~-!!.!!~2~~· 
Ed. Hnrvard Unlversity, Cambridge: 1966., p. 291 

Megolopolitano, Polibio. tl!J!!2~in Univernnl durunte lo 
!!!?2§!!!.!~.!!-!!.2!!!!.!!..!!. E d • JI e rnondo , Madr 1 [:i-, -1952------
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Bajo estas circunetonciao, se rindieron n Encipi6n, 

que 1as or_den6 entregar sus orr.ioe oso mismo dfo, en 

un lugar que para tal ef'ecto, les indlcubu; y ul o,!. 

guiente, loa nur.iantinoe dob!an reunirse en otro lu

gar. Ellon respondieron que pospondrían un d!o su 

rendici6n, ya que hablo muchos numantinos q111• aCin 

se af'erraban a su libertnd y deseaban qu.itarau por 

al miamos la vida. Por lo tanto, solicitaron un 

d!a m6a, o f'in de complacer su deseo. Tal rrn ul 

amor a la libertad y lo vnlent!n que domoetrabn ca-

te pequeño pueblo bárbaro. 1 -

Al dlo elguionto, loa que no pudieron o no quieiurun ter

minar con euo vidna, entregaron eus armou y oc rindieron unte 

los romanos. Eecipl6n se llev6 a cincuenta da ellos para mo~ 

trarlos en Roma, y a loe dem6o loa vendl6 como euclavoo; no 

nin antes destruir totalmente Numoncio, tal y cono hob{o he

cho con Cartogo. 

Si se tomo en coneidoraci6n el morco hiat6rico, hnot.a n

qu! exp1utato, y ne COll\pnro con !:J!-!!!!!!!2.!!.~• ae advort.lrán nl

aunao coincidencias y discrepancias, entre lo vurdod hlat6rl

ca y la verdad literaria, lo qu_e puede resultar. de gran utli! 

dad, nl juzgar lo objetividad de Cervantes respecto del hecho 

hiat6rlco¡ y ndoml'is, para reflexionar sobro culiileo fueron lnn 

eleccionen que tuvo que hacer y sus poeiblee razonen. 

La primero elecci6n de Cervnnteo consinte, evidentoll\entc, 

en el tell\a aobre el cerco de Numancin; sus f'uenton probablen 

son, ~-E!:~~!~_Q~~!!.!:~l-~~-~!2!!~~ (1574) de Ambrosio de Mora
les, en cuanto a lo trnma prlnclpnl; y la enccnn de llarioto, 

so inapirn en un romnnce que Timonedo incluyó en su !!2~g_Q~~-

y-----
A pleno, San. ~l!l!.!.!.!!~!!.-!!2~!!!!_!!!!!2.!:l.• Ed. Horvard llniv, 
Cambridge; 1960,, p. 291 
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ti! (1573). 

Corvan toe habla euf"rido, durante cinco al\oe, lo perdido 

do la libertad y la impotencia del cautiverio: 

cuatro vocea hab!a intentado escapar de Argel y cuatro veces 

habla. rallado. ~~!!.!:.g• asimismo, expreea la impotencia 

de loe numantinos, ante la eetrategie do Eecip16n y su nr6n 

de libertad. Tres recureos emplean para escapar del yugo ro-

mano y los tres rallan: loo sacerdotes son despojados de su 

of'renda n los diooes; Marqulno oc auiclda ante la infuuota n~ 

tlcJa que un muerto le revela, sobre el fin de Numancl11: y 

por Oltimo, Eucipl6n no acepta le propuesta de los numantino~ 

para que el triunfo lo decidiera un combate entre dos soldn

doa, uno por bando. Cervanten elige eecriblr sobre el cerco 

de Numancio, probablomonte, porque olla lo permite exprOoer 

dos sentimientos que ao arraigaron en au cap!ritu durante au 

cautiverio: la impotencio del cautivo ante su captor y ol u

mor a la libertad. 

Cervantes ollao prcoontar a Eacipi6n, tal y como lo hoce 

la historia: un soldado arros,ontc, aran eatratos,e x, orndor 

convincente. Al igual quo en el hecho hiat~rico, Eeclpt6n u

tiliza oua doten de orador paro levantar el Animo y le diucl

plina do sus tropos. Al of'rccor eata imogon del general rom!!. 

no el lector, Cervantes crea un protagonista, cuyo oototura 

dram6t1ca correspondo f'ielmento al drama en el que lo inaort~ 

Escipi6n no ca el primor c6naul romano que sitia rlumnñcio, 

ounquo o! ea el primero que ordena cavar un 'roso y construir 

un muro alrededor de le. ciudad y a cierto diotnncla do lu mu-

rollo que ln protcg!o. 

co: 
Cervanteo conservo el hecho hlot6ri-

ESPAílA (Aparte). 

Moa, ¡ayl, qua el enemigo la ha cercado,/ no s6lo 

con las nrmoa contropucstaa/ al !'loco muro suyo, 

(cont.-} 
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mea ha obrado/ con diligeñcio extronn y manos pres-

toe/ que un foso por la mornon concertado/ rodeo la 

ciudad por llano y cueetns; l 

Al respetar el hecho hist6rlco, Cervnntee expresa la ono~ 

me dificultad a lo que oe enfrentaban los numantinos, lo cap~ 

cldod de E~cipi6n como estratego, el valor y furia de loe nu

mantinos y la incopocidad de los tropas romana de enfrontaloa 

en terreno abierto. 

51 bien ea cierto que Cervantes se nbetionc do narrar le 

proeza de Ret6genoa (Te6genes) al romper el corco, en buacn 

de ayuda, el establece -en cambio- el hecho fundamental de 

que nl_ngún pueblo auxili6 ~ loe numantinos. Hubo, incluao, 

algunos tribua celtiberas que ayudaron a loa romanos, scgGn 

la informaci6n de Apiano: 

Dospu6a de colocar siete fuertes alrededor de ln el~ 

dnd, 61 comonz6 el sitio, y escribi6 diversas cartaa 

a cada una de lns tribus aliadaa, en lae que leo in

dicaba el n6mero de guerreros que deb!an enviar. 2 

La citn que en seguida so anota, demuestra que CorVnntcs 

trnnomltc 111 misma lnformaci6n de Apiano, nntou citada: 

l 

2 

3 

TEOGEflES (A loe gobernodoree de Numnncia y otro111 

••• / No o6lo o vencernos se denplortnn/ los qua hab!_ 

moa vencido vecen tantas;/ que tnmbl6n espn~olua ue 

conciertan/ con ellos o acg1u· nucst.ree gnrgnnte11 ••• 3 

Cervantes Suovcdra, Miguel de. Q.~!!!!.-S2!!!.E.~!!!!.• "~_!!~!!!.~ 
cia.'' Aguilor, S.A. de Ediciones. Madrid: 1970, p. 177 

Aplano, Snn. ~E&!!!!!~-!!!?!!!!!!!-!!!.!!.~2!.l.• Ed. Harvnrd Univ. 
Cambridge, Moas: 1966, P• 293 

Cervanten Sunvodra, Miguel de. p. 179 
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·Cervantes retiene el hecho hiet6rlco, yo que al h11cerlo, 

anode una lnformac16n m6e, que refleja la gravedad de lo ei

tuaci6n que vlv!on loe numantinos: no n6lo ee encontraban 

alelodoo por el cerco romano, sino que adem6o aurrton la ame

naza de un enemiao, cada vez m6o numeroso, pueato que Eec1-

p16n aumentaba el namoro de sus tropos, yo de por a{ elevodo 

(ucg6n Poliblo, sesenta mil romanoe), con tribus aut6ctonua 

que se hob{an aliado a Eaclpi6n. Advi6rtnae que Cervantes, 

oo aunrda de mencionar la palabra "troici6n", aunque por nec!!_ 

eidod drumti.tlcn lo sugiera, al decir "enpaf\olea" {v6oac lo C!. 

ta anterior), yo que el momento hiet6rlco de loa numantinos, 

no Juotlflca la e~letencia de una conciencia nocional que pu

diera autorl~ar el empleo de tal palabra. 

A cambio do la. proeza de Ret6gene11 0 Cervantes or1•oco al 

oepectodor una m6e espectacular, en la trema secundarla: 

Marandro y Leonlclo -do• fieles amlgoa numantlnoe- rompen el 

cerco y asaltan el campamento romano, para aalvar la vida de 

Lira -prometida de Marandro- que desfallece de hambre. Cer

vantes mueve a compaal6n al espectador, tal y como lo indica 

Ariat6telea 0 para ia tragedia, al fallecer Marandro on bro~oa 

de su amado Lira, doepuAa de entregarle el pon que hurt6 en 

ol campo romano, para olla. 

Cervantes ae ajusta a la verdad hiat6rica, cuando sugie

re, por medio de un personaje ai111b6llco, que. ea el hambre lo 

qua vencer6 u loa numantinos; 

ENFERMEDAll {A la Guerro). 

Si yo la !tambre, nuestra amiga querido,/ no hubiera 

tomado con ~natancia/ o au cargo do aor fiera h~mic! 

da/ de tantos cuantos viven en Nur.uinclo,/ ••• 

Cervantes Sao.Yedra, Miguel de. ~!-Q~eP.!!.ll!.• "Lo ttu
moncia." Ed. Aguilar. Madrid: 1970 0 vol. 1, p. ig9 
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Comprutibeee la verdad' hiat6rlca, en la voz do Apiano, hi!_ 

toriodor romano del siglo Il d,C. • antorlorrnonto citndo: 

Sin omborgo, 61 mootr6 mayor oxperionclo en la gue

rra que alloe (loo numantinos), nl abstenerse do in

tentar la lucho con Cierne aalvajoe, o loe qua podía 

dominar por medio del onomlso lnvenclblo que oe el 

hambre. 
1 

Es decir, tanto la hietoria como k!!_-~~~!!!!~ domuontron 

que Eecipl6n eob!a que e6lo el hambre podrln vencer a los 

numantinos. Cervantes onf'atizn la importancia qua tuvo el 

hambre para voncorloo, a trav6s del poreonajo simb6lico que 

la representa. 

Por 6ltlmo, en cuanto al autoextormlnio, al Cuo total o 

no, oxintcn toetimonioa en f'nvor de una y otr11 posibilidad; 

Schulten, un antrop6loao alemi!lin que dlrigl6 laa primerao oJtc~ 

vocioneo en el eitio en donde Be oupone que ae encontraba Nu

mancio, oflrmn -Junto con Apiano- que ar hubo rohenoo. 

Ln elccci6n de Cervantea 0 verdad o no 0 reaulto de un im

pacto emotivo mayor, debido a lo estatura hnroica que ndquio-: 

ren· oue pcraonnJeo; l.a encona de Bariato cobra unu gran fuer

zo y acntido, procioomonto, porque ae troto del Qltimu aobro

vivJcnto de flumoncia, que oc ouicldn 11nte el aenoral romano. 

Ahoro bien, el hecho que no nier.an, ni Schulten nl Apia

no, oo 1111c muchon numantinoo pref'lrieron darse muerte unop n 

otros, nntoe que aomotoroe al cuutlvurlo y la oeclnvitud, el 

dS:o do au rondici6n. Corvanteo rcglatre esto hecho y onfa.ti

ztt. el omor u ln libertad de un pueblo que oc nog6 a vivir, 

cuando ln Vida o6lo podia eignif"icnr el yugo extronJoro, 

116tcnuc en lo cita o contlnu11ci6n, la voz: y ol eon-

tir iJ.,1 .~ucblo numnntino, oogO.n lo intuye y expresa Cervuntee, 

a trev6s de un persona.Jo( como parte de un coro); 
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MUJER 3• {A loa hijoe de loa nurnentlnoo, rronto a 

Te6geneo, Marandro, Coravino·y atrae) 

••• / Decidleo que oa engendraron/ libres, y libreo 

naciatea/ y que vuoatras madrea trlates/ tpmbilin 1.1-

breo oa criaron./ Decidles qua, puon la euorto nucn

tra va tan decelda/ que, como oa dieron lo vldo,/ 

aaimlemo oa den la muerte./ ¡Oh muros de esto ciu

dad!/ Si pod6Ls hablar, docld/ y mil vocee repetid:/ 

"¡Numo.ntlnos, libertad/ ••• 1 

En.concluo16n, Corvantoa conourva el hecho hlat6rico del 

aitlo de Numancia, on lo fundamental, aal como loo rasgos de 

personalidad m6a aobrosnlientea de Eocipl6n y el pueblo numo~ 

tino. Cervantes no atiende al hecha hlat6rlco cuando so tra

ta de hechos particulares o de lna ecclonea do loo parsonoJos 

quo son producto de la imaginacl6n literaria {propia o njenn). 

toles como Marquina, Marandro, Lira, Leonicio, o Bariato cuyo 

prop6alta ea -aeaón ae ha vlato- atraer la compasión dol oa

pectador. En cuanto a loe. personajes hl•t6rlcoa y la repare~ 

ei6n de su emplea dentro del mito, cabe citar lao pnlnbrna do 

Arlat6telea, al respecto: 

En la tragedia, en cambio, se apoya uno en nombres 

de personajes que han exlatldo; la ra~6n oa que ael 

resulto m6e convincente y lo lmPoalble, posible. 2 

Por lo tanto, la virtud que encierra la inclusión de per

sonajes hiat6ricoe, dentro del mito desarrollado por Cervan

tes, ea la veroaimf.lltud. 

1 
Cervantes Snavedrp, Miguel de. .Q.~!'.:.!!!!!Plet!!.!.· "La Nu
mancip." Agullnr S.A., do Edlclonea. Madrid: lQ70, 
vol. l, P• 190 

Arlot6telee. Poética. Ed.Agullar, col.ttib.de lnic.al Hum. 
Madrid: 1972:--p:-ug 
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El miLo Bobre el cerco de Numoncia 0 cervonteo lo planteo 

en doe plonoe, uno sen..,rol y otro particular; el general 111e 

refiere ol oitlo de Numsncio Y lü resietcncia horoicn. dol PU_!? 

blo numantino; y el pleno particular sirve poro deaorrollor 

le tremn eocundo~lo en lo que el autor oocribe sobre ol hc

rotemo de do& numantinos, Morendro y Leonicio que eon capacea 

de romper el cerco romano; Marendro, tmpulondo por el amor 

que siente por Lira deearta o lee huoetoo romanee, poro cono~ 

guir un mendrugo de pon que enlvo d~ lo muerte·o eu amado, y 
Leoniclo, cuyo valor y lealtad hacia Morondro lo llevan n PO!: 

der lo vide, al ocompnftarlo en eu cmpreeo. Morondro muere en 

loe brozoo de Lire, y el ced6vor do Loonicio queda en el cam

po ror:u1no, como prucbR dol vnlor y orroJo que cnractorl:i:n ul 

pueblo numnntlno, 

En lo conntrucc16n del mito, nn porclbe una eatructura

c16n congruente y consistente, Ln trama prlnclpal plnnton 

el cerco dc llumancin como un rocur110 de loa romano& para oom!!: 

ter o loa numantinos. La trama secundarla, proyecta el cerco 

o mnnora do obot6culo para dos j6venoo cnamorodoa, Marnndro y 
Lira, a qulonoe len lmplde unirse en motrirnonlo. 

So Ju~ga conurucntc tol catructuruci6n, on cuanto al pro

blema que plnntcu, yo que on primer lugar, el autor comunica 

su vinllin noncrttl del conflicto, 11 travlio de ln trtu110 pr1nc1-

pol, en ln qua trotu do un prohlemo quo no a6lo afoctn al pr_2 

togo11i11tn y nl. nntngonlstn, slno a todo el pueblo nu111ontlno y 

nl uj6rclto romnno. Y ln trama accundor1o cxproon el compro

rniso cmoclonol dul autor, rcnpecto del impocto que un conrll~ 

t.o b6llco tlcnc en loe individuos como talco. AdcmAn, ac nfl! 

ma ~uc ln eatructurncl6n co.cpnoiatente, en tonto que Corvon

tcu intercala eocenos do orden gonoral y part1culor, conatun

tcmcnte, n lo lnreo de la obra. Al hacerlo, e1 autor ¡1cnotra 

on uu p6blico de mnncra mAo profunda; en decir, a trav6o de 
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lno osccnos de trpocendcnclp general, el espectador ontlcnrle 

el problumo, y por medio de las eocenas do cnr6ctor pnrticu

lor, copto omoclonolmcnte el conflicto. Por lo tnnto, Cer

vantes obtiene la comprenoi6n y la nimpatta dol oapectndor. 

La estructuro. de lP obra, en cunnto a los poroonojes prl!! 

clpnloo oe refiero, oc puedo llustr11r en cuntro dlnp.rom11u, 

dos poru roprooontor la tramo principal, y otros don poro ln 
- l 

secundar la: 

!!!!H1~_.f!!!!!!:!E!~ 

PLAllTF.AMIENTO: 

E11cipl6n A 

D Romanos •• 

• 

•• 

DESENLACE: 

Tic6genea 

Escip16n A • ., Roraonoo 

Numontinoa 

-------------------------------------
!!!!!1~-ª~!!~!!!.!!!b 

PLANTEAMIENTO: 

Mnrandro C ·. 
·. 

D Lira 

Esclp16n + ttomnnoa 

A + A
2 

DESENLACE; 

Escip16n A • A2 Romonoe 

Con bono en el primor dlngramo, ea poelllle nflrmnr r¡ue el 

protaRonleto Eoclpi6n encuentra su ontngoniata en Te6gonoo, 

Dineromoa dcrlvadoa do. loa opuntt111 dlct;udo .. 5'0I' Hurc<:lu 
Dol H!o (Mara Reyea), en la Escueln do Arto Teatral del 
Inetltuto Nocional de Bella& Arton. M6xlco1 l96B: 
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1 
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que est& dispuesto a sootcner un combúte con cualquier eoldn

do romano. Eeclpi6n, en c.nmblo, no liuaca ln victoria modlnn

te lo luche, sino por el empleo de su ostucin, Tu6genoo y 

loa numantinos terminan outodcstruy6ndoae, ante le negativa 

romana de pelear, en campo abierto. Eacipi6n y los romonon, 

por su parte, frocoaan en su intento do domlnnr n loa numnnt!. 

nos. 

En r.>l plano hist6rico, al dcoapnrecor Nt1111nncio, loe rume

nos ven eliminado el 6nico obst6culo que les impodia proclo

marsc conquistndorea ebaolutoa de la peninsuln; en este scntl 

do, lo empresa es un 6lltito, Sin embargo, en otro sentido, to 

destrucci6n de Numancio es un frncaao: si se conaldoro ln 

sangre derramado y el enorme cnpi~al romano invortll.lu. duran

te loa veinte anos que rcslsti6 Numancin. Cunndo Escipión oc 

presento en Rorna. pract:icomente sln bot!n, y con unou cuontoe 

re he nea, le fue cao i negndo el tri un fo, y ~ l mismo t;uvo quu 

pagar a sus tropos. Pocos recordaron que Escipi6n logr6 en 

nueve mosca de sitio, lo que todos loo anteriores no pudieron 

en mfis do diecinueve anca. 

&n el plano litcrerio, Cervonten contempln como triunfo 

de loo numnntlno1J, ln deotrucc16n dc todo lo vnliouu que hu

b!n en ln ciu~ad, y que pod!o hsbcr sido bot!n de guorrn pn-

ra. los ro menos. Dcadc el punto de viato hint6rico y oconóml-

co, el Juicio de Ccrvnntcu ruoulto acertado y vcroo!mil. Ad!! 

m6s, el sulcldlo col~ctivo do loo numontlnoo constituyo, ton

to en el pluno hist6rico cono en ~l literario, un frncnuo po

rn Escip16n que pretendía dominnr o los numnntinos por medio 

del cuutlvcrio. En el plano literario, Encipi6n dcclnru u11 

prop6elto oeí: 

ESCIPIOfl {a Caravino) 

,,./ Bestias oois, y por ~uluu uncurrodno/ on tr.nr,o 

lcont.-} 
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donde hnb6iB du sor domadao;/ mlo oor~ Numonclo u p~ 

sor vueat1•0,/ • , • 1 

Uncia ol final de ln obra, Eoclpi6n oc muestro flr111e on 

su prop6oito y dice, on un arranque de furia y orgullo: 

ESCIPION, 

,,,/ ¡Ind6mitoel ¡Al f"in oerliis domndo11,/ porque cou 

trn ol ruror vuestro violento/ no tiene de poner l~ 

industrio nuestro,/ que de domar sobcrblon en mncn

trnl 2 

En lo cita anterior, Cervantes dymuostrn su conocimiento 

del ser humano, al oecrlbir lo que en la actualidad so ldont! 

ficor!o como uno proyecci6n pnicol6gica de Eoclpl6n, que juz

ga oobcrbioa a los numantinoo, cuando su propio conducto os 

soberbia. La cito que so escribe en aeguldn, corrooponde a 

lo primero eocena de lo Qltima Jornodo y revela ln intcncl6n 

de Cervantes .de subrayar, el error ratol de Euc1pl6n; on ontn 

cita, el protononleta reconoce su oqulvocncl6n, ol onternreo 

de la dcetruccl6n de Numanclo1 

ESCIPION. 

¿Estaba, por ventura, el pecho m!o/ do btirborn ur1·0-

gonclo y muortoe ll~no,/ y de plodnd juut!almo 

vnc!n7/ ••• 3 

·Al desaparecer el antngonleta y loo numontlnoo, n cnu1111 

del error do l::sclpJ.Sn, oc ve dieuoltn lo oat:.ructurn cuttdrong!! 

z 
3 

Ccrvnntc1:1 S11avedra., Miguel de. !!!?..!:.!!.!!._E..!!~E.~.!:!!.!!.• "LR Nu
muncln.•• Aeullor S.A., de Edlclonos. Madrid: 1970,p.lBB 
!!?..!..!!·•vol. l., p. l~G 

!!?.!~·, vol. l., p, 204 
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lsr dol planteamiento de la tramo prlncipol, En cuanto u ln. 

estructura triangulur de la trama 11ecundorln, coloca - on el 

plnñteaminoto- o EscipL6n y los romanos como uu obot6culo que 

impide la uni6n de Mornndro y Lira, En decir, 111 guerra que 

Esclpi6n y loo romanos sostienen en contrn del pueblo numnnt! 

no, constituye un impedimento - a juicio de L~rn- pnrn cfoc

tuar su matrimonio. Lo estructuro doL planteamiento de ln 

trama aecundorla so disuelvo por un error de Juicio de Lira, 

a aomojonzn de lo qua ocurre en ln tramo principal, Lira le 

con~iean a.Marandro que estA o punto do morir de hnmbro, y e

llo impulsa a Morandro a lo audaz empresa que leo cuesto lo 

vida o 61 y o su amigo Leonicio, que advierte ol error de Li

ra; 

LEONICIO (a MarRndro}. 

He cotado atento al miserable extremo/ que te hn di

cho Lira en que se halls,/ indigno, cierto, n nu va

lor aupromo,/ ••• 
1 

Es uvidontc que Cervontes ha querido oubroyor el error de 

Lira, dndo ln importancia que tiene como ulcmcnt;o dooencudcn!! 

dOr de la occi6n, y que conducLr6 al dcoenloce de lo trnmu a~ 

cundurlu. Tonto en ln eotructurn cundra.ngular de la tramo 

princip~l, cumo en lo triangular de ln trama oecundorln, el 

dencnlnce ocurro con la purticlpucl6n de ln muerte. 1.o pru

scncl.o de cate clernento en ~i deounlrlce de nmbnn cntrl1cturns 

contribuye o da,· unidud a lo obr11., y conatltuyc un 1'11.ct;or 

drorn~tico eaencial. 

ltesolto inevitable cocntionnr ni el doble deuonlocc Ln!"o

liz, dc!"lnc o no el g6nuro du l::i obrtt; .. s decir, ¿ne trota 

Cervonteo Saovedrs, Miguel de, .2!:!:~!-f2!!!:l?..!.!!.!:!:!• "Ln flumnu 
cia.•• Aguilnr S.A., de Ediciones. M~drld: 1970, vol. l, 
p. 193 
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de una comedla o de una .traaedla?. Seg~n el critorlo do Lope 

do Vogn, tanto lo comedia como la tragedia imitan lae accio

nes Y. costumbres de loo hombrea, y dotor111ino que ln di re ren-

e lo entre una y otra es qua la comedia "trota/ los nccionco 

humildes y plebeyas,/ y la tragedia l•e rlfalo111 y ultao." 1 

El Cerco de Numancla trata ambos tipos de acc.ionoe. Lapo n

ílade otro tipo do criterio para diforoncior entro 1unboo g6no

roo: "Por argumento 111. tragedia tiene/ la historia, y ln co

media ol fingimiento;/ •• •" 2 EP evidente que ea ta dlf'orenc! 

a tampoco ayuda a determinar el g6nero, yo qua hiatorlo y rt~ 

ci6n se mezclan en la obra citada. Sin embargo, los don cri

terio• do Lapo, arriba menclonadoa, sirven pnrn domoetrar lo 

cooxiatanc1o de olomontos de tragodlo y comodtn on F.l Corco 

de Numanc1&. A manera do ejomplo 0 Be hace la cito B contl11u!!. 

ci6n. obo6rveso lo intención del autor. 

(Leonlcio y Marandro comentan el extro~o atuendo do 

Morqu1no) 

LEONIClO. tEn qu6 extrafto trajo vlonol 

MARANDRO. Quien con rooe se entretiene,/ no on mu

cho quo venga reo./ ••• 3 

Se percibo uno ligera intenci6n humor!etlca quo hnce mor11 

"del trajo de Marqulno, a pesar de que sea ti.ate, ol 1111smo 1¡11c 

vluta Marqulno al suicidarse en lo escena siguionto, 

Es necesario cueot1onar por qu6 Corvanton me~cln o alter

na los elomontoo caroctorlsttcos de la tragedia y la comedin. 

1 

2 

3 

Vega, Lopc dQ. Arto Nuevo do Hacer Comedlos. Col. Aus
tral0 Eapasn Colpo, S.A. do Ediciones, Mndrld: lt!Ci"I, pull,. 
l?.. 

~·• P• 13 

Corvonton Snnvodrn, Miguel do, Obras Comr>lct.1111, "Lo llu1t11111 
clo," Aguilsr S.A., do Ediciones. Mudrld: 1~70, vol, l, 
P• l64 
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la respuesta mAs razonable. aeauramente coincidir& con lo a

rirmacl6n de Lope, anotada en aeguida. 

Lo trliglco y lo c6mico mczclnd
0

0,/ y Torencio con !;é

neco, aunque aoa/ como otro mlnotauro do Pnairao,/ 

har'n grave una parte, 

variedad deleita mucho. 

otra ridlcula1/ que aquesto 
1 

Ea decir, Cervantes hacla coexietir el elemento trAgico y 

c6mico para complacor al pOblico, probnblomonte. 

Paro determinar el g6noro al que pertenece La Numoncin 

habr6 que recurrir o Ariat6telea, cunndo dice: 

De asto, sogQn algunos dicen, proceda ol llamar dra

mas a eetaa obras, porque lmiton porsonajea en 

acción. 
2 

Ea' verdad que e•ta cl•aiticaci6n resulta demnaiado gene

ral, eln embargo, ea acaso la m6s apropiada, dadaa lau condl

clonee htbrldae do la obra, y si ae tomn en conaideraci6n que 

loa g6ner•oa tootralea no eran abaolutamonte rtgidon. en ol 

siglo XV.I, 

A continuaci6n, ao citar& la deflnici6n ariotot6lico do 

trog.,dio, con el prop6a1to de comentar lns oimili tudeo que 

hay ont1•0 dicha dofinici6n y la obra do Corvnntoa, arribo 

mencionnda, 

1 

2 

La trocodla en, pues, la i1nltnci6n de una occi6n de 

cor6ctcr olovado y complotn, dotada de cierta e~tun

(cont.-} 

Vegn, Lopo de, Arte lluevo de llncor Comudiaa. Col, Auetrnl 
Eapoon Calpe, S.A. Madrid: 1~67, p.p. 14-15 

Ariat6toleo. Po6tica, Bib. do Inic, al Humnniemo. 
Agutlnr S,A, do Ediciones, Madrid: 1972 1 p. 65, 
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a16n, en un lenguaje agradnble, 1lenn de bellezas de 

una especie particular, aegOn aua dlvereae partea, 

lm1tnci6n que ha sido hecho o lo ea por personojoe 

en ncci6n y no por medio de unn nnrroc i6n, lo cuol, 

moviendo a composl6n y temor, obro en el espectador 

la purlficocllin propia de cetoa uatodoo emotivos, l. 

La tlumoncia trato de una occl6n de cartictor elevndo: ea 

la lucha de un pueblo que emplea todos aun recursos, lo dlpl2 

macla, la astucia, la rcllgi6n y la hechlcor!n; con el propli

alto do no dejarse someter al cautiverio y lo deshonro. Y.e ~ 

na acci6n complota, se inicia con el eotobleclmionto del cer

co, au pnrte medio ea el. esfuerzo del pueblo numantino por l.! 

braroe del yugo romano, y turmlna con la dentruccl6n de todo 

lo valioso en Numoncin e manos de aua propios poblndorco, 

quienea luego De aniquilnn antro ellos rnismoe. Animismo, cn

tti dotada de cierto o>ttonei6n (cuatro jornftdne, durante loo 

cualce, el pueblo numantino intenta cecnpar del ·cautlvcrio y 

loe romanos tratan de eomet~rlo), escrita en un l~nguojc ogr~ 

doblo (endccneilnbon y octoeilnbos en rimo conoononto.); y o 

travlia de perooneJoo en acción. Lo que le ocurre al pueblo 

numantino, oaI cor:io el oncrificio de Morondro, Leonlcio y Bo-

riato mueven al eopectodor a eomp1u1l6n. Ln antropofoglo, el 

au,t<:oxtcrmlnio, ln aparici6n de un demonio, un muerto rcdlvl

vo, mueven n tcmo1•, 

Por lo t.ento, ae puede ofirmnr que Ln Numnncio gunrdo un 

estrecho contacto cOn lo tragedia, en loe t6rmlnon do ln do!'! 

nic!.6n ariutotlilicn. 

ArtaL6telcn plnnton la organlcldad ~ol mito como una cn

'rocteriatJ cn congruente con la unidad do ncci6n, en los t~rm! 

Ariot6t.,lea, Po6t1ca. Bib. Jo Inic, nl llumnnlemo. 
Aguilnr S.A., de Ediciones. Modrld: 1972, p. ·17 
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noa algulentoa; 

••• aal en ol mito, yn quo ea la lmitacl6n de una 

accl6n, aee 6st11 una y entera y quo las partos 

ost6n onaambladas do tal manera que, al se tre~ 

ponei o. ae suprime una de ellas, quedo roto y 

traetornado el todo, porque lo que se puedo aa~ 

dlr o dejar do aftedlr sin consecuoncloa aproci~ 

bloa, no terma partü del todo, 1 

Eo indudable lo organlcldad de Lo Numnncis, sin embargo, 

para demoatrarla ae han ele&lda tres eacenao al a=ar. En pr! 

mer lu¡¡ar, la cuarto escena de _la (iltima jornada que a6lo ti!: 

no cinco parlamentos, podrla considerarse prescindible; al a

nali~arla, sin embargo, se percata uno de eu valor, RO trata 

de la confoal6n do Te6genaa: 

TEOGENES (a au Mujer), 

,,,/ Yo soy, conoorte amada, el que primero/ 

dio el parecer que todos perezcamos/ nntoa que 

al insufrible denofuoro/ del romano poder euj~ 

toe asamos;/ y on ol morir no pienso ser postrero, 

ni lo ser4n mio hijos. 2 

Si so suprimiere la escena a la que corresponde lo cito 

anterior, no sabría el espectador qui6n eugiri6 el extermi

nio, surgiría en 61 le pregunta y octuorín como diatrnctor, 

ln historio so donploma~ío desde ol punto do viste de ootruc

turoci6n l6gicn. Adem6e entre loa funciones oaencinloa de la 

obra oot6n lee de ntrner ln compnoi6n y el horror dol eopect,!! 

1 

2 

Ar:iat6teleo. 
Aguilor S.A., 

Po6ticn. Bib. de lnic. al Humanismo. 
de Edlc:ionos. Madrid: 1972, P• B7 

Cervantes Sonvodrn, Miguel de. Obran Complotas. "La ttu
mancia." Aguilar S.A., de Ediciones, vol. l, p. 200 
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dor, ol se toma on conalderac16n el concepta ariotot6lico de 

tragedia, y esto ooceno cumple embao f"uncionoe: despierto la 

compaal6n por la r.1ujer do Te6gonoo y eua hijos, y el horror 

ante el ~arricidlo que Te6gcnca vn o cometer. 

En aeaundo lugar, se eligt6 lo primero eoceno de lo tcrcE 

ra Jornodo que tombi6n dnmuootro lo orgonlcldnd do ln ohrn, 

Al launl que en el coso onterior, coto eoceno tampoco se pue

de suprimir, yn que doaampo~a dos funcionen cooncialos: con

tribuye o conaolldor la imagen de arrogoncin do ~scipi6n y 

muestro o loa nu~ontinoe en el ~ruatrodo intcnLo de salvar a 

su pueblo, mediante el empleo de ou volar y f'uorza; le propo

nen a Escipi6n que el cor.ibate entre un ooldndu romano y un O!!, 

montlno decida 111 victoria. Eacipi6n no nccpt1t, Y los contes

ta arrogontementez 

ESCIPIOll, 

••• / Us11d el medio del humilde ruego/ si quer6io que 

oe escapo vuestro cuello/ de probar el rigor y filos 

diestros/ del romano cuchillo y brozas nuontroB. 1 

?lo es posible' supri111ir la escena a lo quo pertenece la c,!. 

to. anterior, porque constituyo uno do loo intentos fallidoe 

de enlvociOn do loe numnntinoa; en total non trflo loa rocur

aoo qur. cmpldnn ~in6tilmente- poro ent·rentnrne a loa romnno111, 

111i oc suprimie1110 alguno, parccer{n que no lo intontnron suri

cicntemcnto, Adem69, Tc6gcnoe cobro en eatu escena uno entn

turn heroica, al 111ontrnro,. dispuesto n llbrnr t1l combroto, al 

lon romanos aceptan lo propuonta uumnntlnn, 

Por íiltimo, consid6rcse la scr,undn encona, de lo Jornndn 

Sonundu; en 69to, Leon1c1o brol'len con Mnrnndrc n couun do lo 

Corvnntos 
mancln," 
vol. l, 

Snsvedrn, Miguel 
Agullor S.A.• de 

p. 188. 

de. Obrno Complctnn, "LnºNu• 
Ediciones. Madrid: 1970, 
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dietracci6n que 6ato Ci.lti1110 sufre. debido e au estado nmol·o

•o,· ooaCi.n puede porc1biree en la cita anotad111 on aeauldn: 

LEONICIO, ¡C6mo tl'l soca do ueeo/ tu nmoroeo Pº!!. 

aamiento. 

MARANDRO. Antes, deapu6a que le aiento,/ tongo 

m6a raz6n y peso. 

LEOtllCIO Eso yo eat6 averiguado:/ que ol que 

elrvloro ol umor,/ ha do ocr por ou 

dolor/ con raz6n muy m'e peuado. l 

La escena anterior, al lgunl que lna previamente nnallza

daa, no oo preecindiblo, ya que establece la tramo secunda

rla, cuya importancia se fundamont.6 p6gil\BD atrtia. 

Ahora bien, en cuanto al tipo de acci6n, Arlet6toloo dlo

crlmina entre occlonea almplea y complejos do lo elzuiento 

manara: 

L 

2 

Loa mitos son unos simples y otros complojoo, puco 

las acciones, cuya lmltocl6n pre11enta11, non evldon

temente do unn do eataa dos eapec.lau. Ahoru bleu, 

diao que una accl6n ea aimplo cuando os, on el no~ 

tldo definido, coherente y unitaria, y ol cambio 

do fortuno. ao verlCica on oll.a nin peripocln nl r!:!. 

conocimiento, y compleja, cuando ol comblo do ror

tuna derivo de olla por medio de un reconocimiento 

o con peripecia, o con lea doa coaao a un tiempo. 

De acuerdo a lo anterior, el T!lito en La Numancln ou co1n-

Corvonto11 
mane la." 
v_ol. 1, 

SoBvodrn, Mig,uol de. Obro.o Complct.1111. "Lu tlu
Aaui lar s. A. , do Ediciones. Mod••i d 1 1970, 

p. 181. 

/\riot6\.uloo. Po6ttcn, Bib. de lnic. o.1 Hum•n\t1mo. 
Aguilo.r S.A., de Ediciones. Madrld1 19'/2, p. 92 

2 
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plejo porque la acci6n imitada ca ccmplejai el cambio de ~o~ 

tuna para Eacipi6n ocurre acompaftado de anagn6riaia (da un t~ 

po eapocial) y· peripecia. Compru6beao on aesuida ).n afirmo.

ci6n anterior: al inicio do la Gltima Jornada, &acipi6n ·ao.n 

eat6 aesuro d~ au triunfo¡ ae¡;,Cin pudo coiaprobarae en la aci"au!!, 

da cito de la p6sina vaintitrea del prcoento trabaju, y on la 

pendltima eacona ocurre la anaan6risia,· el entera.rea Eacipi6n 

de la deatrucci6n de Humancia, Jun~o con la peripecia que se 

completa al auicidarae Bariato. 

SegGn Ariat6telea, "peripecia ea un giro de 10 acci6n cou 

trario al que venta ai¡,uiendo." 1 La primera escena de la O.! 
tima Jornada mootraba a Eocipi6n como un triunrndor, •~guro 

do at mismo; cuando Bariato ae suicida, después de la doatru~ 

c16n de Uurnancia, 1a acc16n gira en aentido opuoato: Eoci

p16n y aua aoldadoa no oat6n ya a punto de obtener lea gonan

c~aa da au triunfo, puesto que no hay bottn de guerra, no hay 

esclavos que ateatigUan 1a victoria. En cate oentldo, es un 

fl"acaao. 

En cuanto e la anaan61"iB1e, Arl•t6telee la defino en la 

cito que B continunc16n •e eacrlbe: 

El l"econoclmlento o enegn6rloie 0 corno ye el mlomo 

no•bro. lo indice, ee una transición do le ignol"n~ 
2 ola al conocimiento. 

Eote tipo de reconool•iento, ae refiero a la identlflc! 

ci6n de un personaje por otro¡ aln embargo, Arist6te1ee am

pl.la ol concepto, como en aaguida ce adYlerto: 

1 

••• hay tambi6n otras clo.ueo do roconocimiont;.o, 

(cont...-l 

Ariet6te1oa. Po6tica, Bib, de Inic, al Humanismo. 
A.aullar S.A., de Ediciones. Madrid: 1972, p. 93, 
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puea tornbl6n a la vista de obJetoe inanimados y 

de sUceeoa que hnn ocurrido pasa a vecea lo que 

ae acaba de decir, y el hecho de saber ei ol-

aulen ha hecho o no tal cosa puede aor iaualmc~ 

ta objeto da un reconocimiento. l 

El reconocimiento o an•&n6riaia 

que lo ocurre a Eaclpi6n ae refiero procloo.mente a "oatae o

tras claaea"1 el protaaonlato ignora lo que el nntogonlata 

aualrl6 al pueblo numantino, y lo que -luego- ocurro. El re

conocl•iento ea produ~a al enterarse Eacipi6n del fin do Nu-

11a11cla y au pueblo. AdamAe, Arlet.6talee anada a la deflnl

c16n da anaan6rlala, un Juicio de valor1 "El m6e bollo rcco

nocimlanto ea al que va acampanado da peripecia, 2 No ea di-

tlcil darse cuanta; La Hurnancin b~raco, preciaamenta, e~-

ta tipo de reconocimiento. Ahora bien, ¿por qu6 Arlat6tel•!o 

jusaa eata claac de anaan6riaio como la mAa bella?, lu ruT.6n 

poaible aa qua para 61., la oraanicidad y por ende la counnli

dad aran eaencialea. ·r:s decir, el reconacirniento, al en º"º!!. 
cial, y en loa tlrmlnoa de Arl11t6telea deb" aerlo, drbc 11rov~ 

car no e6lo una reacción de loa peraonajea. alno tamblf.n unn 

conaecuoncla en la acci6n. y nade mejor qlJc la perlpucla, por 

lo radical. y lo •decuado que reault• al cap!ritu tr6gico. 

Ariat6talea conaldera como pnrteo conatitutlvao del mito; 

la perlpecla y el reconocimiento, que ya ne axpllcoron y oJeE 

plificaron llneaa atr&a; y el auceoo desastroso {psthoa) quo 

define aall "el auceoo o hecho deaaotroao eu una acci6n que 

l 

2 

Ar.lot6telca. Po6t1ca. Bib. de lnlc. al liumanlamo. 
Aguilnr S.A., de Edicioneo. Madrid: 1972• P• 94 · 
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de:Ístruye o hace eufrir." l En La Numancia eo encuentran di-

v~rao• ejemplos de este tercera parte del •1to: el suicidio 

do- Marquino¡ lo muerte de Marandro y el hermano de Lira; la 

madre numantina que trae un hijo a1 pocho y la orroce beber 

au sanare y cOmer eu carne para apagar au sed y saciar au ha~ 

·bre; 91 suicidio de Barlato, etc. Loa auceaoa antorioree oc~ 

rron en escena y provocnn el aufrlmlento y la compaei6n en el 

pGbllco. SeaGn Ariat6telee, "la co111poel6n tiene por objeto 

al hombre que no merece eu doegracia y el temor tiene por ob

jeto al hombro que es ig:ual a noeotroe." 2 Ante la ropronen

tac16n do La Numencia, el espectador experimenta compoe16n 

por loe numantinos, en tanto que no merecen eu deaaracin; y 

temor, dado que son la rcprcocntooi6n de hombren co•o el pro-

pio expectador; loa numantino• ouCren la invaa16n de un pue-

blo extranjero que loa sitia y pretende eomotorloa -Pcrmonon

temcnto- al cautiverio, ca decir, intenta convcrt1rloa de ha~ 

brea librea on eaolavoa • 

l 

2 

3 

En lo que ao ref'iere al deaenloce, Ar1stl5telea c·omenta1 

Por oso se equivocan loe que critican a !url

pideo de proceder aal en aue trasediao y de 

der a muchna de ollao un dcoenlnco dencrocio

do, Esto prActica e• correcta, como homoe d! 

cho, Ha aqul uno importante prueba do ellol 

en le eoceno y en loa cort&monco po6ticoe non 

leo tragedias de cota clase loa qUo eo revelan 

mlia tr62icaa cuando eetli.n bien hecha.e. 3 

Ariot6tclea. PoAtica. Bib. de I:nic. al Humanismo. 
Agullar S.A.. de Ediciones, Madrid: 1972, p. 95 

~·-• P•P• 
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El lxito que Arlat6telea dice que aozaban laa tragedias 

de finalea infortunodoa, explica el por qu6 al repotirae aste 

tipo do tragedia,, dada eu aceptac16n. vino a sor coractortati

co de toda tragedia ofrecer un r;nnl triste. De alll quo neo 

tan dificil para un espectador contemporáneo, acoptor que Co~ 

vantoe llamara comedla a La Humancio. Ariet6teleo eatabloce 

el desenlace propio do loa comodiao do la siguiente manera1 

Poro no oa este el placer quo da la tragedia; Os m6s 

bien un placer propio do la comedia; en cote er~cti

vomento, 1.oo peraonajoa que en el mito aon lÓs poo

reo onomlgoe, como Oroateo y E&leta, ae van luego do 

haberse reconciliado en uno amlatod final, y no hay 

nadie que aea muerto ni nadie que mate. 1 

Por lo tanto, ni el' lector dol Bi&_lo XX, ni la critico o

ri•tot6lica, pueden af'ir111ar quo La Numoncia sea comedia, Se 

trato 1116a bien de una aproximación a la tragedia -on"lou l6r

minoa ariatot6licoe- en lo quo ee rof'iere ol mito; por lo quo 

ata~e a loe personajea,-ee procede inmedintamonte a su ootu

dio. Arist6telea recomienda como pereonajo ldool de ltt lrng~ 

dia al que repreaenta a un: 

••• hombre que sin ser omlnontemento virtuono ni 

juato, viene a caer en la deagracia, no. en ro.z6n 

de su maldad y de au perversidad, eino como con-

secuencia de un cierto error cometido. 2 

Eecipi6n se oJuata, en cierto medida, a asta dofinicl6n, 

ya que no os un personaje malvado que pretendo hncor ol mal 

1 Ariot6telea, Po6tico. Bib. de lnlc, o.1 liumaniomo. 
Aguilar S.A., de Edlcionea. Madrid: 1972, p~ 103 

~-·p. 100 
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como un fin en et mismo. Adem6e, Eaclpl6n ca un soldado rom~ 

no al que ha •ido encomendada la conquleta de Numancia. Su !!. 

rror ha sido no llc&ar a un acuerdo con loe numantlnoe, debi

do a su arrogancia, Ciertamente, Eaclpl6n tiene una falla de 

cardcter, mas ello no lo hoce malvado; no se da cuenta y on 

cambio, juzga como aobcrbla la actitud de loa numantlnon, por 

no aceptar la rendici6n incondicional que loe exiao. Hacia ' 

el finel do la obra, cuando le informan de la deotrucci6n da 

Numancia, Eeclpi6n hace las aiguientoe reflexiones, ya clta

daa con anterioridad; 

¿Estaba, por venturu, el pecho mto/ de b6rbara arro

gancia y muertes lleno,/ y de piedad juettalma 

vacf.o?/ , , , 1 

El arrepentimiento de Eaclpi6n, que ea percibe en to cita 

anterior, demuestra la estatura moral dol peroonaje, y la ro! 

gambro criations do lo obro. 

Al juzgar un personaje, Ariet6telee tomaba en conoldura

ci6n cuatro oapoctoe fundamentales: 

l 

Habrá car6ctor ai, como ae ha dicho m6a nrribo, loe 

polobruf\ o loa nctoa dol poreonnjo d("acriben una ll

noo definido de conducta ••• El negundo punto ea la 

odecuaci6n. Así, ue lo puudo dar o un poraonnjo co

mo car6cter la virilidad, paro no ea conformo a lo 

naturaleza de una mujer el uer varonil o estatua ••• 

En tercer lugar viene lo varooimilitud, ya que esto 

ca otro cosa distinta de huc~r ol cor6cter bueno y 

(con t. - ) 

Cervanteo Sanvodra, Misuol do. Obras Comp. "Lo Numnn
cla.'' Aeuilnr S.A., do Ediciones. Modridl 1970, vol. 1, 
p. 20A. 
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adecuado... El cuarto punto es la conatancio;. pu o e, 

aunque el perBonojo que ea objeto de imltaci6n no 

Bea ·lg;ual a et mismo y aunque aes oote ol co.rlctor 

do que ae le revista, es necesario que aoa iaualmen-

te dealgual.. 1 

En cuanto Dl primer criterio, mencionado un lo clta auto

rlor, Eacip16n cu111pta· con 61, yo. que sigue una lineo. definida 

de conductn: oronaa a eua e0ld.ndoo, leo reclamo su comporto

mlento indiano y luego de que 6otoe rocapocitnn, lee ordona 

cavar el roso, alrededor de Numancla, En nlngOn momontÓ se 

porclbo que cambie su prop6elto, sino hoata el final, someter 

al pueblo numantino a la eaclovltud, a la voluntad abaolutu 

del imperio romano, al cautiverio. Desdo lo primera eocena, 

Eeclpi6n declara eu intención de dominio. Luugo rechazo loa 

ofrecimientos d<t par; de loa numantinos y un reto para dccidit' 

la victoria mediante un combate entre doa aoldodoe unica~ent~ 

Encip16n Be mantiene f'irllle en eu voluntad de conquiotodor 

haeta el de•enlace. en el que oe orrepiente de ou intranaia•n 

cia y arroa;ancia. Por lo tanto, ae puede afirmar que loe Pª!:. 

lamentoe y la manera de proceder da Eecipi6n deacriben una l! 

nea definida de conducta. 

~l oeaundo aepecto del que habla Ar1at6telea ea lo adacu~ 

c16n. Laa cnracterlaticne que presento· Eacipi6n aon las ade-

cuadaa al personaje, y Aetas son; aatuciu, nrroguncla, nmbl-

cl6n de gloria, virllidud 0 no~leze, valentla, copucidod do 

persuoci6n y liderazgo. Se aflrllla que Eacipi6n ce aotuto po~ 

que elige cercar a loB nu111antinoo, mediante un fooo y un muro, 

en lugar da una batalle. para le cuol eu ej6rc1to no antabn 

1 Ariat6telea. Po6tica. Blb. de lnic. al Humanismo. 
Aguilar S.A., de Ediciones. Madrid; 1972, P•P• 110-111, 
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preparado, ni ten!a el coraje auficlente. Eacip16n miemo 

deaconf!a de.aua aoldadoa, la prueba ea qua cuando Marandro y 

Leonlclo asaltan el cnmpamento romano y loa vlg!aa tocan al 

arma, Eacipi6n dice: 

¿Qu6 ea eato, capitanee? ¿Qul6n oa toca/ al arma en 

tal oaz6n? ¿Ea, por ventura,/ nlaunn gonte dasmnndn

da y loen/ que viene a demandar au sepultura?/ Mea 

no aea nla6n mot!n el que pr'ovoca/ tocnr ol arma en 

recia coyuntura:/ que tan aeauro estoy del enemiao,/ 

que tongo mAa temor al que ea amigo. 1 

Se coli<ica a Eucipi6n de nrronanto, ya que pretendo una 

rendlcl6n incondicional. de un onomigo 111 que ni siquiera ha 

vencido en cumbate, Su ambici6n de glorln, so dlutlnguo, el~ 

remonto, cuando dice: 

Con uno solo que quedo.Be vivo/ no ª" me nogario ol 

triunfo en Roma/ do haber domado aeta nación oober

bia, / • • • 2 

Cuando Juaurtn lo informa que ha vl•to un joven numantino 

en lo alto de un11 torre, Eaclp16n dice qua eoo le baatn para 

trlunf'nr en Roma; ea evldonto, quci doooa el. triunf'o. Por o

tro porte, de la cita anterior ae deduce que lo deotrucci6n 

du llu1.•o.-icln no 11lgntrtca el triunf'o pora el gonernl romano, 

aupueotu que 61 miamo dice que baatarlo un sólo numantino vi

vo porn obtener ol reconocimiento do su trlunro en 1lom11, lue

go entonceo, ol morir Bnrlato, le ser6 negado el triunro en 

la copitol del Imperio, Sin cmbnrgo, antes do lo coconu con 

Darlo.to, Mario ya declaro lo derroto: 

Cervnntco Saavodra, Mi&ual de, Obro.a Completas. "Ls tlu
mancia", Ed. Agullar. Madrid: 1.970, vol. l., p. 196. 

!!?.!2. • p. 203 
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MARIO. 
En balde, ilustre aeneral prudente,/ hnn eido nuoa

trae ruerzas ocupadas./ En balde te hao moetrndo d! 

lieonte, pues en humo y en viento son tornadaai leo 

ciertao eaper~nzoa de victoria,/ 
1 

En cuanto a la virilidad de Eac1p16n, lo demuestra al au

perar el momento de vac1lnc16n que tiene al iniciarao la obr~ 

y enfrentarse enersicamente, a aua tropoa quu hob{nn ca!dn en 

la molicie, la gula y la lujuria. 

Para demostrar la nobleza de Eacip16n, airva la cita que 

ae anota en aoguida: 

QUINTO FADIO (o loa Embajadores numantinos). 

El dencuido pasado nuestro ha aido/ el que les hace 

hablar do aquesta suerte¡/ ••• yo ea lloaado el tia~ 

po y ea venido/ do ver6ia vueatra gloria y vueotra 

muerte. 
ESCIPION (a Quinto Fabio). 

El vano blaaonar no ou admitldo/ de pacho valeroso, 

honrado y Cuerte./ Templa las amenazas, Fabio. y 

calln,/ 2 

La nobleza da Eaclp16n so demuestra. tamb16n, en au arre

pentimiento, al Cinal de la obra; au valantre la muestra al 

intentar la incurai6n dentro de Numancia, aunque Jugurta lo 

disuade. Por Qltimo, Esc1p16n deaplieaa au capacidad ret6ri

ca, al pronunciar au nrenaa en la pri~arn Jornnda, adem6a do 

au liderazgo, puesto que logra que aua tropas terminen de en-

1 

2 

Carvantea Saavedra, Hiauel de, Obraa 
manola", Aguilar S.A.• da Edicionaa. 
vol. l, p, 203 

!.!!..!..!!·. p. 176 

Completo.a. "La Nu
Madrid: 1970, 

,3U 



var el roso, y hacer el muro. En conclual6n, Eecipl6n demue~ 

tra aer astuto, arrogante, ambicloao, viril, noble, valiente, 

pareuaalvo y con capacidad do lldorazso; coractortaticae quo 

resultan adecuadas a la personalidad de un jote militar roma

no; cumpl16ndoso aat ol requloito arlatot6lico da la adecua

cl6n. 

El tercer criterio qua menciona Ariat6talea, ea el do la 

verosimilitud: l.a sran corr·capondencla que hay entre el 

personaje hlat6rico y el l1t~rarlo contrlbuy6 a lo veroolmll!. 

tud. El cuarto y 6ltlmo aspecto que trata el ostaglrlto, en 

relaci6n a loa peraanojea, ea la conatancla o conalatencla. 

El desarrollo del pcreonaJo Eaclp16n ea conalatente, no 

hoy varlaci6n il6glca olsuno; porto de una duda ro~onoblc, 

ee consolida como jcre militar, pcreuadc a auo aoldadoa poro 

que modif'iquen aua h6bitoe y costumbres, obtiene eu odmiro

ci6n, plantea una eatrateaia y ee mantiene f'ial a 6otn. Al 

final oe da cuento que ha fracaeado, acepta au error, y lamo~ 

ta haberlo cometido. En auma, no hay nada qua ae alejo o co~ 

traponaa respecto del plantuomiento inicial del peraonaJa. 

Por lo tanto, es indudable quo Carvantea dloo~o y desarrolla 

ol pcrsonnjc de Eoc.ipl6n -dellberednmento o no- en eoti•lcto 

ap1tgo n lua cuntro condlcionc1t _que requiero Arlqt6teles para 

af'Lrmnr quu huy car6ctar. Cervonten reali:a el paraonnjo da 

Eocip16n, de tal f'orrna, que logro convencer el eopectador. 

~na ve?. que so ha terminado el an6llsia del protaaoninta, 

su proceder& al cntudlo del ontagoniato, oa decir, Te6acnes. 

En cuanto ol primor punto que Ariat6teleo aenaln pnrn lo 

construcci6n de un personnjo, To6genna oe ujusta corrcctomen

te n 6utc:, ya qua nuo parlamentos y su comportnrnicnto respon

den, .sin dudo, 11 una lineo definida da conductn. Te6ganao 

inicio su plonteomiento, al i&UBl qua Eoc1pi6n, a portir do ~ 
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no duda, •e&On .so observa en •osulda. 

TEOOEHES la loa Gobernadorea numantinos). 

Mirad al lmagin41e algfin remedio/ para salir do ton

ta deovontura,/ porque eate larao y trabajoso aeodla 

a6lo promete preatn sepultura./ ••• 1 

El hecho de que E•clpi6n y Ta6geneo so dooarrollon a por-

tir de una dudn, contribuyo a dar unidad a la obro, y vero-

similitud, ya que lo duda loa hoce parecer no como h6roee do~ 

humanicadoo que conocen toda• la111 reapuaatas, sino "reoloa", 

en cuya condlcl6n natural ae encuentra la accl6n do dudar. 

Te6ge~ea duda que loa numantino• puedan nallr con vida del a! 

tlo lmpuento por loe romance, a no aer que alaunoa do loe so

bornadores do Numancla propongan una nueva oatratogla. Cunn

do al cuarto aoberñador numantino sugiere quo aen propueoto u 

lo• romanoa un combate, entre doa eoldudoe -un numnntino y u

no romano- paro decidir la victoria, Te6aanoe so ofrece parn 

pelear, lo que domueatra en cierta medida una ltnea de condu~ 

ta .Y• def'inida: ha oolicitado una ouaerenciR parn no.lvur n 

ftumancia, y cuando ae le hace, a1 mismo ue ofrece puro llevu!: 

le a cabo. To6eonoo reGne caracterfaticau que son adecueduo 

al tipo de personaje que represento. Te6genea oo volerooo, 

de lo contrario no se habr[a ofrecido al combato, antoo mon

cionadO. Luego, au valor so torna en audacia; deepuéu dol u~ 

orificio fruatrado de los nacordoteo y el auicidio do Marqul

no; aegGn puede comprobarse on le cita a contlnnor.16n: 

1 

TEOGENES (e Cornvino, Marandro y otros), 

••• / Esto noche oe mu~etre el ardimiento/ del numnrr 

(cont.-1 

Cervantes Son.vedro, Miguel do. Obras Completan. "La Human 
cia." Aguilar S.A., de Edicionlle. Madrid: 1970. vol. 1 1 

P• 179 . 
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tino acelerado pecho,/ y p6ngaee por obra nuestro iu 
tonto./ El anemlao muro aan deahocho; aalgamoa n mo 

rir a la campana,/ y no como cobnrdou on eatracho./i 

Te6ganea, siempre dlapuesto a escuchar, resuelva no cum

plir au doeeo da atacar, a lnatanclna de Lira y otraa mujeroa 

numantinas; y propone quo se destruya todo objoto valioso en 

una aran hoguera en al centro de la plaza. 

Al iaual que Enclpi6n, Te6ganoa a~blclona la Cama y la 

aloria, compru6boee asto Gltlmo an el parlamento que a conti

nuaci6n ea cita, en rorma parcial. 

TEOOENES (a Caravlno, Marandro, Llrn y otroa) • 

••• / 5610 ae ha do mirar que el enemigo/ no alcance 

de nosotros trlunro o alorlo¡/ antoo ha de servir 61 

~o tontlao/ y el todoa venia en lo q~e digo./ mil 

aigloe durar& nueatra memoria,/ ••• 

A dif'erencill de Eac1p16n, Te6aonea doaea la 1·a11a y l.a glo

ria no para si mlemo, sino para au ciudad y cotorrSnooa. Ea 

el. g6rmen naclonnl.leta que lncendla el caplritu de loe eapac

tadoroa. To6gonce ama a Numancla y no doeoa verla sometida a 

la rnplfto da loe romanos. Ha concebido un plan deeoaporndo 

qutt no a6lo librar' a loe numantlnoo del. cnutlverlO si.no que 

loa cubrir6 do gloria. To6goneo plantea la nutodootruccl6n 

de Numunciu y dojn entrever que ha concebido algo nan mllin ar,! 

ve. F.o decir, Te6gence ya previ6 ol autooxtorminlo, aoaOn Be 

podr6 comprobor deapu6a, 61 provocnrá el doaenlnce. A la ·11111.

nera de Medcn (Eur!pidea) que mota o aua hijos "a aubiondno" 

To62enee matará a loa auyoe tambl6n. Eo un pernonaJe aotuto 

y audnz, ya que l.oara convertir en rracaao ol triunro do lo• 

romonoe, aunque a un proclo muy elevado. En cuanto a au vor2 

,----
Cervantes Sanvedra, M. de. Obra& Cornp. "La Nu111ancla 11 • 

Ed. Aguilar. Madrid: 1970, vol.. l, p. 169 
2 Ibld., p. 191 
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oimllitud, no hoy nodo quo lo doomerozca. Su ropotldn dlopo

oi cl6n 11 lo muerte, hocen veroofmil ou nclo heroico flnnl. 

Te6genos presenta un desarrollo conolstontc: dudo, pro ... untu, 

propone y realiza. Eo decir, dudo sobre el fln de Numnncln, 

pregunta o loo gobcrnadoree sobre laa poaiblee alternntlvu.u 

pnrn enfrontar ol sitio, propone ser 61 quien so onfrenlu nl 

polodln do loe romano, oal como lanzar un ataque euicldn, y 

en visto de que Llrn y otras mujeres ae oponen e ello, propo

ne lo nutodoatrucci6n y el exterainio, aeaGn le confiean o su 

eapoea (Jornada IV, 4• eoceno). Te6gcnr.a mioma mata a eua 

hijos; y muera entro lea llamas, a lea que ae ha lanzado -nfin 

con Vida- oeg,tin dice Cayo Mario. En suma, Te6genoa rooulto 

un peraonajo bien diooílado. de acuerdo a loe cuatro aepoctoo 

fundementeleo que ao~ala Ariet6telea. 

En cuonlo a loa peroonajeo de lo eubtra•a• oc procede a 

analizar o Morandro, Leonlcio y Lira. 

Marondro, Lira y Leonlcio tejen lo trama secundaria que 

permite equilibrar la principal. La tramo principal eat6 cx

proooda coel en au totalidad en vereoo endocoallaboe, tr6ni

coe, aentencloaoa, arandilocuantea. La tramo secundaria oot6 

doaarrollada casi excluaiva•anta. en voraoa octoallaboa. li

geros rltmicamento, aptoa para lo intensidad emotivo lo mlo

mo que para cxproaar clcrtae "pincelados" humorlaticoa. Tnl 

Y como y11 eo hob{o oai\olodoe anterior•ente. la tromu. princi

pal le permito al espectador tenor una viat6n general del con 

flicto. La trama secundaria. en co111bio, le da al oepoct.ndor 

-n trov6o do Marandro, Lira y Leonicio- obtener una vini6n 

particular dol problema. El exterminio que ocurro on ln trR

mo principal expresa un heroiamo caai hiorAtico, que uo ve o

quilibrodo por ol do Morandro y Lconlcioe por su cnrActor um~ 

roso, La aniquilaci6n horrorizo; el Dacrit'iclo do Mnrnndro y 

Lconlcio con•uovo, por el aontimionto de a111or y o~lntnd quo 
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impu1en a uno y otro. respectivamente. 

Marandro representa a un soldado, amigo de Lconicio, cnu

morado de Lira y fiel n Numancin. Marnndro sigue una l{nco 

detinida de conducto: ama a Liro con lo intenaidnd necesaria 

para arriesgar y arrendar eu vida por ella, y sin embargo no 

tnlte n au deber hacia Numancia, aegún 61 mismo declara: 

MARANDRO ( a Leonicio} • 

••• / ¿Dejé yo la centinela/ por ir donde eat6 mi da_ 

ma,/ o estoy durmiendo en la cama/ cuando mi capit6n 

vela?/ ¿H4ame visto tú taltar/ de lo que debo a m1 

ortcio,/ parn alaún regalo o vicio/ ni menos por 

bien amor?/ Y ni nada no has hollado/ do que debo 

dar diaculpa,/ ¿por qul!i me don t.un\;u culpa/ de que 

nea enamorado?/ ••• 1 

Como puede oboervarae en la cito anterior, Marandro ee do 

temperamento impulsivo, puee ae irrito de que Leoniclo, entre 

burlan y veraa le haya reprochado eotar enamorado, en un mo

mento en que su ciudad eat6 en arave peligro. 

Narandro ea euperaticioao, y ello ae percibo cuando 61 ne 

entriatece al ver que un demonio rruatra la ceremonia do la 

arrenda. Leonicio ao lo reprocha: 

l 

2 

Leonicio { o Marandro), 

Morandro, al que ea buen soldado,/ agUeroo no le dan 

pena,/ que pone la suerte buena/ en el Animo earorc~ 

do,/ y esas vanas aparienciaa/ nunca lo turben ul t! 

no:/ au brazo ea au estrello o sino;/ ou valor, aun 

inrluencina. 
2 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Obras co111pletos, "La Numa!! 
cia". Aguilor S.A., de Edicloneo. M3drid:l970, vol.1, p.181 
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Mnrondro es euporoticio~o moo no cobarde, incluso so apr~ 

xlma a la audacia al concebir y llevar a cabo el aoolto nl 

compomonto do loa romanos. Su nobleza le dic~a rochnznr el 

ofrecimiento do Loonicio que desea acomponarlo en ou ompraen, 

aunque luego acepta. En resumen, Murandro uo suporoticiouo, 

audaz, riel y noble; coracter!eticaa que roaultnn ndocundoo 

al personaje, y·dcbido a la• cuales el pdblico simpatizo con 

61. En cuanto a la verosimilitud, ae puede decir que no hay 

ni en sus parlamentos, ni en auo actos algo qua la empano. 

El asalto al campo romano en voroe!mil por tres razones: en 

primer lugar, loe ooldadoe romanos que oltiabon Numancln no ~ 

ran temibles para los numantinos, de no ser por su enorme na
moro, ya que conoclan bJ.en uu indisciplina. En ouc.undo lugar, 

el eepoctodor de diversas 6pocae, en mayor o menor mcdidn, ho 

tenido la noci6n do quo el nmor lo puedo todo; o Marnndro lo 

impulea el amor, do alll que aoa voroelmll au empresa. En 

torcer lugar, Marandro no sobrevive a su acto heroico olno lo 

euricente paro entregarle o Lira, el mendruao do pan; ei hu

biese sobrevivido o semejante audacia, habrla sido J.nvorosl

mil. Por 6lt1mo, la constancia o coneiatencia del peroonnje. 

Marandro ae muestra como flol amigo de Loonlcio y apooionodo 

amante de Lira, y como tal ne comporta a lo largo do la obre. 

En conclue16n, Marandro cumplo con loe cnractorieticoa quo u~ 

ffala Ariet6telee poro el dieoffo de un poroonnje. 

Lira observa una linea de conducta definida, os la fiel~ 

made de Mornndro y no deja do serlo on momento alguno. So 

muestro como un personaje esencialmente racional, en cnnl to

dos sus parlamentos, tiende a lo rofloxi6n. Domuoetra intol! 

gencia sobresaliente y capacidad ret6rica, pues loc,rn, Junto 

con otrae mujeres numantinos, convencer a Te6aenen de no abn~ 

donarla. Su comportamiento y uus parlamcntoo aon convincen

tes y verostmllea. Al morir au •adre, au hermano y Mnrandro, 
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decido quitaroe la vida, mas no tiene el valor euficionto, lo 

que resulta congruente con su carácter; ee tratu de un poroo

naje capaz de reflexionar e incluso de convencer, moa no de 

actuar. El suicidio de Lira, por otra parto, habr!a resulta

do incongruente, aegQn la tipologla del personaje, y ademAs 

excesivo en t6rminos do tena16n dram&tlca. 

Leoniclo conserva una linea definida do conducta, octao o 

manera de "concloncia critica" do Morandro. Cennura su amor 

hacia Lira en momentos tan poco propicios, critica aeveramen

te la auperatic16n de Marandro, y al comportamiento de Lira, 

por haber confesado su hambre o Marondro. Aunque repruebo el 

audaz ofrecimiento de au amigo a Lira, su amiatad con 61 ea 

mis fuerte que eu raz6n 0 y por eeo lo acompofta en au descabe

llada empreee. Leonicio muere en el asalto al campamento ro

mano, posiblemente al "cubrir" la retirada de Marandro, dndo 

que este Qltimo no se da cuenta del momento en el que Leoni

cio cae victima do loa romanoa. Leonicio eo el paradigma du 

la amistad, su comportamiento ea congruente con la concepci6n 

que rerleja el personaje a trav6a de aua parlamentos. Su 

muerte en el terreno enemigo logra darle verosimilitud al a

salto y a su conducta, a~~m6a atrae la compa~16n del p4blic~ 
Ahora bien, para juzgar a loa personajes que rorman parte 

del coro, hay que recordar lo que dice Ariot6toles al respec

to: 

1 

El coro debe aer coneidorado también como uno de loa 

actores, debe rormar parte del conjunto de la acción 

y colaborar a eu desarrollo• 1 

Lea runcionee que cumple el coro en La Numancin no dirie-

Ariat6teloo. Po,tica. Biblioteca do lniciaci6n al Humania 
mo. Aauilor s~é Edicionea, Madrid: 1972, p. 125 -
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ron de lo que eatobloce Ariat6teloe en la cita anterior, ni 

tampoco de las que generalmente tenla en loe tragodiaa grie

gos, lo cual domueotro au gran corcanla a 6atae en el cotilo. 

Laa runcionoe que se pueden distinguir en el coro do !:.!! 
Numancia son: apoyo a lo dicho por alg6n poraonajo, presen

tar personajes, ser portavo~ de una colectividad, sugerir po

eiblea aoluclonea al conflicto, predecir el futuro, provocar 

miedo o compaai&n en el p6blico, abreviar la occ16n por medio 

do parlamentos de car6cter narrativo y oer porte de lo acci6~ 

Cervantes incluye al coro, probablemente, con el fin prln 

cipal de proporcionarle a l.a obra un eap{ritu de epopoyn no

cional. 

So trata de un pueblo que rohuaa aomoterao al cautiverio, 

cuando 6ato signirico la p6rdida total de lo libertod y lo h~ 

millaci6n ante el invaaor. Ea el herolsmo de un pueblo que 

e:ic.ige la muerte do aus hijos, antea que pordor lo libertad 

qua lea dieron ol nacer. 

Lo obra exproaa uno do loa aentimiontoe m6o onguotioooe 

para el hombre que ea el do lo impotencia rronto o uno fuerza 

superior. Cervantoa conoci6 bien eota aantlmicnt;o debido a 

las divorana ocnoionoa en que fue injuatamonte privodo de su 

libertad. La impotencia oo el denominador com6n do loa cuut! 

voe en lao como dina do Corvnntee, deudo Lo Humancia hostR La 

GrRn Sultana, en loa cuales quoda i•preso con gran e:ic.preaivi

dnd. 

Cervantes ao ciíle al hacho hiat6rico en muchos aspectos, 

lo que contribuye a la verosimilitud, aegQn ol criterio nrie

tot6llco¡ y cuando se aparto de lo historia, lo hace de tul 

forma que el impacto emotivo en el pGblico ea muyor. 

La lnrluonclu eraamiata ~n Cervontoa lo r.onduce A eocrl

blr expresando cuando menos dos nivelea posibles de oignif ic~ 
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ci6n. En La Numancia , Cervantes incurro deliberadamente en 

anacroniemoe, para sugerir un eaaundo nivel aem6ntico (v.p.oj. 

el parlamento de To6ganea en la p6gina 179). Cervantes no is 

nora que ea imponible hablar de "eepaftolea" en la 6poca de 

loa numantinos; ae trata da una denuncia velada reapocto da 

loa renegados eepaftolee que en la 6poca de Cervantes, ae uní

an a loa turcos para atacar laa navea y tierrae hlapanaa. 

En el aapecto formal ae concluye que la obra en cuestión, 

se ajusta a la definición arietot6lica de tragedia, aat como 

a loe requisitos que el eatagirita eatablece para la conetru: 

ci6n de personajes¡ adem&a, el protagonista y al antagoniata 

partan de una duda qua loe humaniza (a la manera da loa gran

dee personajes de Wllllom Shakeapeare -Hamlet, McBoth, Oth

ello-). 

El pensamiento l6glco que fundamenta la obra ce baaicama~ 

te analógico y ea refleja en la posibilidad del eopect8dor de 

"asomarse" en rorme. alternada y constante a la concepción del 

mundo de numantinos y romanos, respectivamente. 

Mientras la trama principal of'reco una viai6n objetiva y 

analógica del conflicto, la trama secundarla permita una vi

a16n subjetiva del mlamo. Ambas tramas cumplen prop6eitoa a

eancialea de la obra, en loa t6rmlnoa de una tragedia ariato

t6lica, ya que el final de lo trama principal horroriza y el 

de la trama secundarla conmueve. 

Cervantes escribe la obra, e6lo tres anos daapu6a de ha

ber recuperado au libertad en Araa1 0 do alli que ae advierta 

en Lo Numancia un nivel de angustia desesperado y tr6gico. El 

cautiverio ea la impotencia, la p6rdida de lo f'o en todoa y 

en casi todo; no hay lugar para el amor o la vida, s6lo para 

la muerte y la gloria; el suicidio individual y el colactlvo 

ee Juatl~ic~ en rechazo • la esclavitud y en la bGaqueda do 

la ¡¡lorla. 
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Si Lo Numpncln rue analizada eegGn la vlol6n nriotot6licn 

porque ou propio doeorrollo ae{ lo requlrl6¡ &1 Troto de Ar

&!!.!,. en cnmblo, no admite en modo alguno tnl porepoctlvn, de

bida a que loa "ojoe" del oatagirita no pueden apreciar 1il

quiera ou estructura, la prueba ea que lo critico ncocl6oica 

la juzga, en el mejor de loo caeoa, como un conjunto do cuo

droe coatumbriataa. 

El an6.llala que ae ef'octr..o, persigue determinar lnR idooo 

centrales en la obra. en rolac16n nl tcmn del cautivarlo: ao 

determino el ~6todo de expoolcl6n lógico que emple6 el autor, 

loa diverooe tipos de cautiverio, lea lntencloneo de lo ob1•n; 

ae eotudion la troma principal y la eecundarlo, modlnnte co

quomaa, n p1;1rtir de loa conf"llctoc que gcnorpn loo pcroonn

joe; deepu6a. oo onnlizan los peraonajen principelen y lo sl

tuaci6n en le que eat6 inmerso cada uno. Por Gltimo, ac hn

cen olgunae retlexlonea sobre la importanclo relativa de cndn 

personaje, de acuerdo a1 n6mero de parlamentos que le hn oido 

asignado y lea consecuencioe que tiene, en relacl~n a loe id~ 

ae que auatenta la obra. 

Debido a lea fuente• hiat6ricaa de la obra, oo portir6 de 

un breve panorama de Arael; Sobrepoblada ciudad portuario 

que Aruch Barbarroja arrebat6 a Eapaffa en 1516; tenlo una mu

ralla y un foao que la circundabao calleo eetrechoo, mol omp~ 

dradaa y auciaa; caaaa ain ventanas, azotooa colindantes y p~ 

tio al medico cien ~esquitaa¡ muchas fuentes pGbllcaa y on 

las montaftoa, caoaa con hermoooo jardineo. Sus habitanteo: mg 

roa, turcos, jud!oe y eaclovoa. Loa moros eran, oogán su ori

gen: "boldia" de la ciudad, ozuagoa de loo reinos del Cuco y 

Laboa, alnrbea de loa aduares, mud6joree y tagarinos de Eopa

íla. Loa baldie ao dedlcabnn al comercio o a o~lcioa divureo~ 

voatfan camiaa y pantaloneo de lienzo. En la cabeza una toca 

blanca de lienzo que le• cubrfa el cuelllo y cofa ol pecho, 
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Calzaban botns dclgodon 0 hasta las rodillas, o chinelas luo

trosna, abiertas al rrentc, con rtecoa de seda. Loe enbai

lca eran Jardineros, romeros, o bien se dedicaban o la ven

te do hiurbes, rrutao, corb6n, y otroa producton. Vostlon 

zarngUelles y camisa, ee cubrlan la C•beza con un alquicel o 

un pedazo do toquillo envuelto en alguna barreta, y caminaban 

descnlzoa. Loa alftrboo eran limosneros. Loa mud,Jnrea y ta

gnrinoo ae ocupaban en la robrlcnc16n de armes y p6lvora, la 

corpinterta, o bien en trabajos de herrerta, albaílilerlo, ao~ 

trorla, o zapater{a. Loa turcos oran· comarci•ntoa y uaure

roo, veatlan camisa laraa y ancha de lea manaes y el tallo, y 

zoraaUellea. En tiempoa de rrlo veatian un Jub6n de pafto do 

ala6n color, con mangan haeta loa codoa y oncima una eapecic 

de aotana.abiarta al f'rante, con botonaa, da manaaa cortas y 

de color; aa rapaban la caboza y llevaban al cuello totalmen

te deacubierto. Uaaban zapatoa de cuero rojo o amarillo, PU!!. 

tiagudoa y con oatoporolaa. Loa Judloa eran de traa cantaai 

aef'aradlea (do Eapaffa), Francia o Italia, y naturalea de Arr! 

ca; algunos vivlan del co•ercio y otros de la platerta. 1 Lo 

cita a continuaci6n ne ref'iere ail trato qua recibfan loe ju

dloo do loa demAa habitantoa da Argeli 

i 

Eran tan odiadoa y vejados de todo el mundo, turcos, 

moros y cristianos, quo cualquier morillo, al ancon

trarao a un hebreo, por principal qua ruoea, le ha

cia quitar la barreta o toca de la cabeza y descal

zar las chinelas, y le daba con ollaa mil boratonou 

ai por casualidad un criatiano hallaba on la 

calle a un Judlo, propin6bale cien peacozonen; y oi 

(cont.-) 

Antrana Marln. Luia. Vida EJemplo.r y Jloroica do Cervantea 
Saavedra. Inatituto Editorial RBUS. Madrid: 1949, tomo II 
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el jud!o se dispon!a e dovolv6rseloa y lo vela algfin 

moro o turco, inmediatamente se ponla de parto del 

cristiano, aunque fuera un vil esclavo, dic16ndolo 

·a voces que matara al perro jud!o. 1 

Loa judloa vestían zaragUclloe de lienzo y camisa, y un ª!! 

yo largo, como sotana, de color negro, y albornoz encima, de 

color blanco o negro. Loa do Eapa~a usaban barrctne redon

das do aguja, de Toledo. Loa do Africe, toca blanca de lien

zo sobre bonete rojo, como loa moroe, aunque descubierto el 

copete. Loa de Conetentinopl.8• turbantes de tolas f'inaa. 

La ocupac16n mds lucrativa ora la venta de la mercadería 

robada por loe corsarios, en especial la venta de cautivos 

que Cervantes refleje fielmente en El Trato de Argel. 

Loe soldados eran espaye o gen!znros. Loa eopnye con•ti-

tu!an un cuerpo do caballer!a a ln dc~onaa de la ciudad y pa-

ra la protecci6n del rey • Los genízaros eran propiamente la 

armado, gozaban de grandes libertados y eran hiJoo de cristi~ 

nos rumanos, cautivPdoe doade poquoi'ioo, o ronog11dos no jud!oa. 

Los gon!zproe oran muy temidos, ya que si alsdn otro loa toe~ 

ba, lo matabPn con una hecha que oiompru traían en la mono, o 

cuando ~snoo lo corconoban un miembro del cuerpo. 

Las morao solían veotir camieas blancas do lienzo, anchos 

y muy delgadas, largos heata loa pica, y ein cuello, encima~ 

tra camisa o una prenda llamada almalafa que era uno oapeciu 

de s4bona enredada al cuerpo. Leo turcas o renegadas usaban 

un sayo hasta media pierna, encimo do la camioo, muy abierto 

en loe pechos, con botones de oro y plata, y un manguito que 

lea protogS:a del codo a la muffeca. Todas le.o mujeres reco-

1 Aotrana MarS:n, Lula. 
Snavedrn. Instituto 
tomo 11 1 P• 492 
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g!on su cabello detr6o de uno especie de cofia do seda color 

verde, D•Drilla o rojo. Al&unuo agreaabun nncima y alrede

dor un trenzado con odornoe do oro en las puntos, onrcdodo 

al cuollo y cayendo hasta lo cintura. Otras, las m6n rlcoo, 

una bo.rreta rodando do brucndo o lobrado en oro sobro dn111nu

co, con perlas o piedras prociooao. En enea andaban descal

zas o con chinelas de cuero, doradao, abiertos por delante, 

con l'lccoe o barloe de soda. So odornnbon ol cuello con mu-

choa collares y las aonoa con diversos onilloo. Si sol!on n 

la calle, usaban pantulonea blancos hasta loa tobillua y zop~ 

toe ne.aros. La cara cubierta -excepto ojoo y f"rento con un 

velo auJoto al cuello- y anci•D uno olmolofo alrededor del 

cuerpo. Lae jud{aa oo ataviaban de manera oomejonto, oolvo 

que en lugar da zapatos usaban chinelas nor,raa, y no uaobun 

la almalafa: tnapoco ae hoctan acompaftor por coclavoo, como 

laa moras y turcas. El maquillaje consiatto do un polvo cOm

pacto de color blanco y rojo con ol que ae ombodurnabsn la e~ 

ro, en las aeJillao ao pintaban l'iguraa abotractan; algunns 

mo~no no a6lo se pintaban lo caro sino tambi6n el cuello, mu~ 

loe y pechan. Uaoban l'lecoa y rizos en lo l'rente y en las 

oienes. La ocupaci6n de loa mujereo era l~productivo, oc de

dicaban a co•er, bailar, tanor alg6n inotruaento muoical, vi

sitar a uua amigaa; aollan sor devotoa y aunque so loa prohi

bía lo entrado o loa mezquitas, rrecuentaban 1ae ormitao y 

loo sepulcros do morabutos y parientes. 1 

En cuanto a auo casaa, ya so hu dicho que carecían do ven_ 

tonan, salvo algunos que ton[nn un agujero por el cual ao ªª2 
mobe.n, y que siempre so cnco11Lrobo cubierto con nlgunn tuln 11 

manern de cortina. La ent.rodo de algunas casas eatabo odorn!! 

l 
ti. s tr a na Mar l n , Lu i a • 'V.¡1"d"a~~·~Jc•'i•~Pi¡f.l;;•,r-y<,,H""c0r~oi'11'0c•a~dóc'!o,c"n'r:,.v;nO"n"t"c¡.:;n Saavedra. Instituto Editorial REUS. ••drid: 1949 0 tomo 11 
p. 492. 
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da con mosaicos. En el interior hablo un lecho con dos col

chones, un par de cojinen, una o dos alfombran y oeteraa 

(donde comlan y dormlan}; en loa caeos do loa muy ricos, cu

brlan las parodoa con algunas cortinas hcchae de trdzou do t~ 

fet6n de colorea y so eentoban on cojines de soda. En algu

nos caaoe, una arquilla o dos peru guardar tocados y prendas 

de vestir, aunque la mayor parto de le ropa colaaba de una sg 

ge. cuando comlan, no usaban ni manteles ni aervillctae, aA 
lo dos toallas, en las que todos se limpiaban; utilizaban va

sos de barro o cobre, y algunos de cristal traídos de Constan 

tinopla. 

Y por Gltimo, loe cautivos: en coso de recibir buen tra

to, veat!an casaca de pa~o azul, corta, con medias mangan y 

sin cuello. calzones do lienzo azul, con boneto del mismo co

lor, bota de piel muy dalaada (haotn ln rodillo) oobra la qua 

ea ponlan chinelas o zapatos, y un alranje morisco puesto en 

un tahel{ qua etraveaaba al pocho. El troto qua reciblnn loe 

cautivos era muy diverso. Loa judloe loa trataban bien. Loa 

dem6a trataban a loa cristianos de acuerdo a la cantidad que 

eeporaaen recibir como rescate. Sl el dinero del rescato ta~ 

daba mucho, el trato era en extremo crUel. Algunoa cautivos 

eran encerrados y cargados de cadenas en pies, manoa y cue

llo, golpeados con rrecuencla para que apurasen a aun parien

tas a roocatarloa. 1 En cuanto a loe cautivos que anean e la 

callo, loa emplean as!: 

1 

••• para trabajar en leo obras o para labrar loa ad! 

Cicios o para ayudar en lao murolloa1 y con loe 

traer tan cargados de cadenas, do traviesas y do gr! 

lloe, loa hacen arrancar en lno pedreras las piedra, 

traerlas a cuestas a caen, nmaspr el barro, aarbi-

Aatrana Marln, Lula. Vida Efemplar y Heroica de Carvantoa 
!.• Inat.Ed.REUS. Madrid: 1949, vol. Il 
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llar la cal. Juntar la arana, carrear el lndrlllo. 

la madera y loo m&rmoloa. ~l aervicio todo de caen, 

¿qu16n lo hace a1no eatoa mezquinos y con las miumna 

cadenas n cuestas? ••• Loa ca•poa elloa loa labran, 

las vacaa y ganados olloa loa apaacientan, loa vi

ftaa ellos laa cnvan, los Jardineo alloa loa plantan, 

las huertas ellos las siembran, loa riagan, lea cu! 

tivan y las auurdan. Y un todos estos trnbajos 1 cu

ai aiempre, loa ~60 traon a las eapaldau un moro o 

vil negro por ¡¡;uardi6.n, el cual can un 111uy duro palo 

o bast6n en 111 nillno, por do van loa va de continuo 

aa11endo y p1eando laa entraftno a paloo, nin dojor-

1011 reposar ni flUn limpiar el audor ••• 1 

Huelga decir quo ante aemajanto cautiverio, muchoa crJs

tianoq abjuraban de nu relig16n 1 pQ.r verao librea dol sufri

miento. 

neapu'b do concluir eet• via16n r4p1da y general aobrc ln 

ciudad de Argel, sua habitantea e 1ndumenterla, ae proceder~ 

an aoguide al anAllaia de El Troto de Argel. 

Tol y como ~a Cuo ae~alado con anterioridad. el an6lioiq 

do la obra ac enroca en laa idoau, eat.ructura y poraonajoa. 

La metodologfa empleada es ecl6et1ca 1 per11lgue determlnnr 

lao idea• rundamentalea en la obra, on relac16n al tem• del 

CflU ti verio. 

Loa mltodoa do expoa1c16n que eaplea Cervnntea en eata e~ 

oo, parecen ser doa -principalmente- ei anal~gtco y el caouf2 

tico. Se dice que utilice ol m6todo analógico porque Cervan

tes la eecribe enfocando doe t~poa de cautiverio, a travAu do 

1 Astrana Mar!n, Lulo. 
Saaved.ra. 1natituto 
vol. ti, p. 510 
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sus pereonajea, y los ofrece al espectador para au compara

ci6n. Cervantes trata sobro el tipo de cautiverio que ao e

jerce en contra de la integridad rlaica de la persona y el 

que suprime la liberted do amar a otro que no son aquel quo 

lo ha cautivado a uno, sfectivamenter ya sea que Be trate del 

amor entre humanos o del amor de un hombre o mujer a Dios. 

En el caso del protagonista, Aurolio, resulta que se queja de 

un doble cautiverio, como ae puedo concluir de la citn que ae 

proporciona a continuoci6n: 

AURELIO. 

Pond6raae mi dolor/ con decir, baftado en lloroa,/ que 

mi cuerpo est6 entre moros/ y el alma en poder de A

mor./ Del cuerpo y alma ea mi pena:/,,, 1 

Adem6s, Aurelio oc ve expuee~o a un tercer cautiverio, 

aGn m6a riguroso¡ Zahara, la esposa de eu amo, lo asedia con 

requiebros amorosos. Aurelio es buen cristiano y sabe que ai 

cede ante loe impulsos amOroeoe de ella, au alma perder6 el ~ 

mor divino y eer6 condenada a vivir lejos de Dios, eternamen

te, en el fuego del infierno, por lo que hace la rerlexi6n 

siguiente: 

f\URELIO. 

Que sea mi vida mucha, o que aea poca,/ importa poc~ 

eclo el que bien muere/ puede decir que tiene larea 

vida,/ y el que mal, una muerte sin medida. 2 

La cita anterior ~ueetra una comparaci6n tAcito entre el 

cautiverio f!aico y el del alma, siendo 6ate Gltimo, el de m~ 

1 

2 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Obraa Comoletaa. "El Troto 
de Argel." Ag,uilar S.A., de Ediciones, Madrid: 1970, 
val. 1, p. 129 

!.ill·. p. 134 
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yor peeo y treacendoncie para Aurello. 

Por otra parte, Cervantea eatablefe -t6citemente- unn co~ 

parac16n entre dos tipos de amor, la analogla ea evidente: 

por una parte el amor eano entre Silvia y Aurolio, y por otra 

parta al amor impuro que YzuC experimenta por Silvia y Zahora 

por Auralio. El amor que Silvia y Aurelio comparten os puro, 

en tanto qua eurge de une atracción Claice y espiritual entre 

loa c6nyugas. En cambio, ol amor que atormenta a Zeharn e Y

zuc aurae da un intenao deaeo carnal, Cuera del matrimonio. 

Frente el amor impuro qua le oCrece Zahora a Aurelio, 61 con

cibe au amor por Silvia como deCenaa, oeadn ae adviorte en ln 

cita que ea anote en seguida: 

AURELIO • 

••• /¡Vaya lejos de mi el intento vano!/ 1Atuera 1 pe~ 

••miento mal nacido!/ 1Qu• el lazo enredador de Amor 

ineano,/ de otro m&• limpio amor •or& rompido!/ •• , 1 

Adem&a, Aurolio le advierte a Zahara la impureza de au a

mor por 61. En cuanto a Yzur, Az4n -el rey moro- es el quo 

reprue_ba la impureza de au amor hacia Silvia. Compru~beeo en 

la cita inmediata, ol do•eo carnal d~ Yzuf y la cenaura del 

rey de Argel: 

1 

2 

RE'i (a Yz.uc) 

¿Tal osaste decir, ,oh moro inf"ame?/ Llevadlo abaJo 0 

y dadle tanto palo,/ hoste que con au sangre oe de

rrame/ al deseo que tiene torpe y malo. 

YZUF, 

Dame, eeftor, mi esclava, y luego dame/ la muerte un 

fuego, a hierro, a aancho 1 en polo. 2 

Cervantes Saavedrn, Miguel de. obras Completae. "El Trato 
do Argel", Aau.Llur S.A., de Ed1c1onoe. Madrid: 19·10, 
vol. 1, p. 156 
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Aurelio reprueba el amor de Zohara, en primer lugar par" 

eer ella de otra relig16n y en segundo lµgar, por ser casada; 

lo que refleja la importancia de la relig16n en el siglo XVI. 

Ee razonable suponer que el rey AzAn reprueba el amor de Yzuf 

por lee miemaa razones: Az6n califica eu deeeo como torpe y 

malo; torpe, puesto que se dirige a una criatlana, y malo, 

por eer casada. El intenso deaoo sexual de Yzuf por Silvia 

ea evidente, debido a su aceptaci6n de cualquier clase do 

muerte, con tal de poseerla, antes de morir. 

El desarrollo de la obra ao ana16gico debido a que ofrece 

al espectador lo poalbllidad de comparar loa dos claaoe de a-. 

mor, haata aqu! expuestas, eo&Gn ao ha seftalado, anteriormen

te. Sin embargo, es neceeario aeftalar que aunque la analogto 

ee 8xpreea en la obra de uno manera implícita, hay algunos 

comparacionea que ee praaantan da modo explicito y con al pr~ 

p6•ito da hacer un determinado 6nraaia. Conaid6ra••• por 

eje111plo 1 la cita a continuaci6n. 

(Se rartere al parlamento en el que so narra la tortura y 

muerte da un sacerdote valenciano} 

SEBASTJAN • 

• • • / Queda el cuerpo en la marina/ quemado y apedre!. 

do;/ el almo el· vuelo ha tomado/ hacia la rogi6n di

vina./ Quedo el moro muy gozoao/ del injuato y crudo 

hecho;/ el turco ost6 aatisrecho:/ el cristiano, te

meroso/ ••• 1 

Se observa en esta cita. la caractertsticn viei6n ontol6-

aica de la 6poca, la que eostione la dicotom{o cuerpo alma¡ 

l Cervantes Saavedra, 
de Ar.sal". Aguilar 
vol. 1, p. 138 
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ademAa, la Cita 111uestra el auato por el pensamiento anal6&i

co de Cervan tea. 

Adv16rtaee, en aegulda, la analoal.a y su empleo como par

ta de una filoaotla popular: 

MORO (a Yzur) • 

•• • / En la auerra hay 11111 ensayos/ de fraude y du 

astucia llenoa:/ acull6 auenan loa truenos y acA 
i· 

dlaparan loa rayos. 

Cervantes ernplea la analogla en el desarrollo de El Trato 

de Arsel no unicamente por aua poeibilldadea po6ticaa, sino 

ta111bi6n por eu fuerza ret6rica.. Esta obra tiene -ademAa del 

p~op6slto eat6tico literario- un fin polltlco, y por eso im

porta mucho ·que loa parlamentos y· las aituaclones preaenta

daa, loaren convencer al aapectador. De alll qua Cervantes 

recurra tambi6n a la caeuletica.· El empleo de tal recurso f'! 

lo•6tico. ret6rico y literario puede encontrarse en loa aerm~ 

nea y anxiemploe medievales o las parlbolns b!blicae o inclu~ 

ao en la a•tructurac16n miama del QuiJota. La tramo secunda

ria en El Trato de Argel revelo el empleo de la casu!atica. 

en tanto que va mostrando a1tuac1onea y personaje& divarooa 

que refuerzan la intenc16n pol!tica y aparentemente religiosa 

da Cervaatea¡ adem6a, uno de loa poroonajas llamado Suavodra, 

do indudable connotaci6n .autobioar&f'ica, recurre o la canu!a

tica para convencer a otro peraonaje de eu. mal proceder. En 

primer lugar, ae en~li~arl la intenc16n del autor: Corvan tea 

pretende inf'luir en el Animo de "treei espectadores", por 110! 

decirlo, elloa eon: el rey Felipe 11, la lglooia Cat6lica, y 

el pueblo eapaftol. Al rey lo intenta convencer do la recon-

l Cervantea Saavedra, Mi¡¡,uol de. Obrnn Completen. "El Trato 
de Ars¡el.". A&uilnr S.A., de Edioionea. Madrid: 1970, 
vol. l, p. 146 
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1 

qui•t• de Arael, argumenta~do lo f6cll que raaultar!a la em

preea; a la Ialeaia le plantea el peligro de que ee pierdan 

laa almas de cientos do cristianos que podrían caer en la te~ 

tac16n de abjurar da su reliai6n, con tal do obtener la llbeE 

tad; en caao da no rescatarlos. Al pueblo ospaftol Cervantes 

intenta conmoverlo, al mostrarles loe sufrimientos do loa ca~ 

tivoa, con el fin de lograr adeptos que pudiesen ofrecerse e~ 

mo voluntarios para rescatar a loa cautivos en Arael, si la 

Armeda Eapaftola emprendiera la reconquiuto. En la cita que 

ea anotar& en aOaulda, se mueetra a Saavcdra -soldado cautlvo

que se ubica hipotéticamente en el caso de encontrarae frente 

a Felipe 11 y expone las razones por las que deberla rocon

qui•t•r Argel: 

SAAVEDRA • 

••• /o si la suerte o si el favor me ayuda/ a vermo 

ante Filipo arrodillado,/ mi lengua balbuciente y c~ 

ai muda/ pienao mover en la real preaencia,/ d~ adu

laci6n y deemontir desnuda,/ diciendo, "Alto a111'\or, 

cuya potencia/ auj11taa tra11 lea birbaraa naciones/ 

al desabrido yugo de obediencia:/ a quien loa negros 

indios en aus dones/ reconocen honesto vasallaje,/ 

trayendo ol oro aci de aus rincones:/ despierte en 

tu real pocho coraje/ la desvorgUonza con que una 

vil oca/ aspira de continuo a hacerte ultraje./ Su 

gente ea mucha, maa eu fuerza ea poca,/ desnuda, mal 

armada, que no tiene on au defensa ruorte muro o ro

ca./ Cada uno mira si tu Armada viono, para da1• a 

loa piea ol car¡o y cura/ de conservar la vida que 

ROatiene./ De la esquiva prisión amarga y dura,/ 

adonde mueren quince mil criat~anoa/ tienes la llav~ 

de au cerradura./ Todoa, cual yo, de allá pucotoa 

(cent.-) 
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laa manos,/ laa rodilla• por tlerre, sollozando,/ e~ 

rrados de tormentos inhumanos,/ poderoso ce~or, te 

eat6n roBando/ vuelvas loa ojos de mlaerlcordin/ a 

loa auyoo que eat6n siempré llorando; ••• 1 

El parlamento antes citado, parcialmente, ea un "aparto" 

d1.rl¡¡ido al rey, en una altue.ci6n hlpot6tlca. Sobre au deaa

rrollo ret6rlco, ea pertinente observar que Saavedra hnlaaa 

al rey, aunque ha advertido que no lo harA; lueao, plantee la 

dificultad nula de la empreaa, dado el miedo que loa moroa le 

tienen a la armada eapaftola y deapu6a recurre a la a6plica. 

Hacia el final del parlamento (no incluido en la cita ante

rior) Saavedra vuelve a halesar al rey, Ea pues evidente que 

Cervantes intenta convencer a Felipe 11 do la reconquista, y 

para ello recurre a la araumontoci6n, al halago, a la náplica 

e inclu•o al chantaje emocional. 

Ahora bien, en cuanto a la manera en que Cervantes inten

ta convencer a la Iglesia Cat6lica para que sea eu aliada en 

au objetivo de convencer a Felipe 11, Cervantes plantea el C! 

ao de un joven que abjura de au reli&i6n para coneeauir mejo

res condicione• de vida; el caso de Yzur -un renegado que ao 

convierte en eaclavo de au propio deseo aeJtual por Silvln, su 

cautiva- aaimiamo, el caso de un cautivo que ha decidido abj~ 

rar, en apariencia, con tal de alcanzar au libertad; y lo to! 

tura de un sacerdote valenciano, condenado a morir en el rue

go, como represalia por la muerte de un moro que hnb!a oido ! 
jecutado por la Santa lnquiaici6n. AdviArtaae la intenci6n 

del autor en la cita que ae eacribe en la página aigulontc: 

1 Cervantes Saavedra, Miauet do. Obraa Completas. "El Truto 
de Argel". Asuilar ,S.A.• de Edicionea. Madrid: 1970, 
vol. l, p. 135 
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AURELIO la Francisco). 

¡oh, cu6n bien la limosna ea empleada/ en reacatar 

muchachos, que en suo pechos/ no eatl le santa fe 

bien arraigada!/ ¡Oh, si de hoy m6a, en caridad 

deahachoa/ se viesen loa cristianos corazones,/ 

y fuesen en el dar no tan estrechos,/ para sacar de 

arillos y prisiones/ al cristiano cautivo, especial

mente/ a los nlftoa de ~lacas intencloneel/ ••• 
1 

Para entender la cita anterior, ae deben tomar en conaid~ 

raci6n alguna• cuestiones de orden hlat6rlco y autobloarArl

co, en relaci6n al autor. Hay que recordar que loe padrea 

~crcedarioa actuaban como intermediarios parft rescatar a loe 

cautlvoa, canjeAndoloa por dinero que recolectaban entre loe 

parientes, amigos, pueblo y gobierno. Cervantes critico tal 

ayuda por estrecha, ea decir inauticiente, y ll lo aabe bien, 

Y• que •• vi6 obliaado a permanecer cautivo trea aftoa m6a de 

lo que pensaba, debido a que el dinoro enviado para au reaca

te y el de au he~mano Rodriao. a6lo airvi6 para paaar lo que 

pad!an por 6atc Gltimo. Asimiamo, aa trata da una velada cr! 

tica a ln lgleaia -cuyo deber eaoncial ea salvar almas- por 

no haber ejercido ou m&xima intluencia en Felipe 11, a rieaac 

de perder las slmas de tantoa criatianoa. 

Cervantes intenta ganar la aimpnt{a dol pueblo para su 

cauaa, por medio do la compaa16n. A trav6a de Sebaati&n -un 

cautivo- narra la tortura y muerte de un sacerdote valencia-

no. 
A continuac16n ae cita parcialmente, el parlamento de 

Sabastian, qua ae rariere a un hecho verídico: la muerte da 

l Cervantes Sanvcdra, Mizuel de 
da Argel". Aguilar S.A., de 
vol. 1, p. 157. 
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Fray Miguol de Aranda 0 quemado v1vo en la ho¡uera 0 en Argel 

el d!a lB de me.yo de 1577. N6tese el tono quo emplea el o.u-

tor: 
S6BAST1AN • 

••• / Al yugo de otro cordel/ puesto el cuello hUmll 

do lleva, haciendo aele moros prueba/ cua6nto pueden 

tirar de 61./ A ninguno lado miraba/ que descubra 

un solo amigo:/ que todo el pueblo enemigo/en torno 

le rodeaba./ Con voluntad tan daftada/ procuran su 

pena y lloro,/ que so tuvo por mal moro/ quien no la 

dio boCotada. 1 

EstA escrito el parlamento en un tono pat6tico, aln e~co

noo, Ln cita dcmucotra la intenci6n de Cervantes de mover a 

compaai6n a au pdbllco. 

Del parlamento narrativo ast&tlco 0 la obra paaa a la a~ 

cl6n y as! el erecto emotivo en el pdblico ea mis intenso; 

en aeauida ae tran•cribe un parlamento de la Madre que ea ae

parada de sue hiJoe, cuando uno de ello• ea vendido como es

clavo: 
MADRE (a •u hijo). 

M&s miodo me queda a m!/ de verte ir e donde vas,/ 

que nunca te pcordar&e/ do Dioa, de m!, ni de ti,/ 

porque aaos tus tiernos aftoe,/ ¿qu6 prometen aino 

cato,/ entre inicua aente pueato,/ fabricadora de o~ 

gaftoa'?... 2 

Es in~udable que la aeparac16n obligada de una madre y eu 

hijo conmuevo al público. Finalmente, Cervantoa mucetrn en 

pleno oacenario, dos inatanciae de caati&o f!aico, en la 6lt! 

t 

2 

Cervanteo Saavedra, Miauel de. 
to do Argel". A&ullar S.A., de 
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ma Jornada. La cita que ae anoto en eoguida, corrospondo a 

laa inetruccionee cec6nicae (ncotacioneo) del autor. en rela

c16n al castigo impuesto por ol Rey a un fugitivo cristiano; 

(Atanlo con cua'tro cordolee de pies y de manos, y t.! 
ran cada uno de su parte, y dos le oat6n dando, y de 

cuando en cuando el Cristiano ee encomienda a Nues

tra sonora, y el Rey ee enoja y dice en turquoaco, 

con c6lora: Laguodi deni.;ara hacinar: ¡a la toeta, 

a la teste.! y eat6 diciendo, miontrao le eat&n 

d!ndo). 1 

Ea evidente que el autor persigue transmitir una imagen 

>sobrecogedora de las crueldades que loa cautivoa auf'rlan en 

Arael. 

En eoaundo lusar, tal como fue aeftolado con anterioridad 

(v. p. 5'7) 1 Cervanteo no a6lo emplea la caautatica como m6to

do de exposici6n do el mismo como autor, aino· qu" ademla, per 

mite que ol personaje Saavodra ("alter oao" del autor) lo ut! 

lice para convencer a otro peraonajo: Pedro -un cautivo- ha 

decidido reneaar _do au religil5n cristiano y profeaar la da M~ 

homa, a6lo an oporiancia y para mejorar au oituaci6n. El pa~ 

aonajo Soovodre loara convencerlo de cambiar de prop6aito, 

plonto6ndol~ una a1tuaci6n hipotética: 

l 

PEORO (a saavodra) • 

¿06ndo ee nie&• a Crieto ni au Xgloaia?/ ¿Hay m6a de 

retajaroe y decir ciertas/ palabrao a Mahoma, y no 

otra cona,/ ain que ao miente a Cristo ni o sus aan

toa,/ que ac6 en 1111 coraz6n oatorti. al.empro/ y El 06-

lo ol coraz6n quiero del hombre? 

(cont.-) 

Cervontee Saavodra, Mlgueil do. Obrae Corni:ilotaa. 
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(con t. - } 
SAAVEDRA. 

¿Qulercu ver al lo nloaas? Eat6 atento./ F!ngctc yo. 

vestido a la turquesca,/ y que va• por la calle y 

que yo 11.ego/ delante de otros turcos y te di.no:/ 

"Sea loado Cristo, amlao Pedro./ ¿No oab6le cómo el 

martes ea v1¡1lla/ y que manda la Igleeia quo ayune

mos?"/ A esto, dime: ¿qu6 ra•pondcr!ns?/ Sin duda 

que me dieses mil puftadaa y dljeeee que a Cristo no 

conoces,/ ni tienes con ou taleala cuenta alguna,/ 

porque eres muy buen moro, y que te llamas,/ no Pe

dro, alno Aydar o Mahometo. 

PEDRO • 
••• te juro/ por todo lo que ea licito juraroe/ de 

aegulr tu conaej~ y no apartarme/ del oantlaimo gre-

mio da la Ialeala,/ aunque en la dura esclavitud 

amarga/ acabe mla amargoe trlatee dlaa. 
1 

La cita anterior pretende influir en la tglaeia cnt6lica 1 

ya que expone el peligro en el que ae encuentra ou m1ei6n pn~ 

tornl, a causa de lo abjuración de loa cautivos criatinnoe. 

En conctuoi6n, EL Trato do Argel ea una obra de touia, 

por medio de la que Cervantes intenta convencer al Rey, A la 

Iglesia y al pueblo ospuftol de roconquiotar Argel, a fin du 

reocatar a loe cautivos. Manuel Gorcla Mortln concuerda en 

gran porte con lo que haata aquí ae ha afirmado, acgón la ci

ta a continuact6n; 

1 

Aborda con ella Cervantea •lao verdaderamente pono

(cont.-) 

Cervantes Saavedro, Ml&uol de. 
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ao y que tenla muy reciente. De aht que au valor r!t 

aida en la calidad de teatro-documento, da denuncia 

y de aelplica al rey de loe eepai\olee. Cervantes hn 

sentido en aua carnea loa aufrimiantoa de Arael y 

quiera conmover a aua contempor6neoa representando 

ante ello• laa pat6ticaa escenas que loa criatianos 

hablan de aoportar. 1 

Por otra parta, no •• poaible comprender El Trato de Ar

&!.!•1 no ae toma en cuenta la tradici6n cristiana en la que 

eat6 inscrita la obra 1 y que ref'uerza o aumenta au poaiblili

dad de tnrluir en la Ialaaia Cat611ca. 

La tradic16n medieval en lo que respecta al teatro podrla 

dividirse en trea 1 en primer lugar eatarlan las obraa que pa

rafrasean o utilizan loa temas de loa textos b!blicoa, en se

gundo lugar, aquella• que representan laa vldae de aanto• y 

por 6ltimo, l•• que • travaa de peroonajee ai111b6llcoa 1 repre

aentan la lucha del bien y del mal. A esta• 6ltlmao pertene

ce El Trato de Argel. en gran medido. Esta obra alaue el pe

tr6n de deaarJ"ollo de mucha• obraa medievelea: pecado, auf'r!, 

miento y J'edenc16n; Aurello y Silvia no acatan la voluntad 

del padre do ella, seg6n ee deepJ"ende de esta cita; 

1 

2 

AURELIO (al Rey) • 

••• / A ou podre la ped!/ muchae vocee por mujer;/ 

peJ'o nunca a mi Querer/ s6lo un punto la rendí;/ y 

viendo que no podía/ por aquel modo olconzaJ"lo,/ de

tormin6 de robarla,/ que ero la mis C6cil v!a./ ••• 2 

Garc{a M•J"t{n, Manuel. Cervantaa y la Comedia Eapanola en 
el Siglo XVII. td. Univ. de Salamanca. 1980,, p.p.195-196 
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En loa t6rminoo de una 16clca basado en la 111ornl erial.la

na, lo clta anterior en la confoai6n del protugonista. Sn a

loja de lo tradlcl6n criotlnno, en tanto que no hny arrepcntl 

miento y porque concibo su cautiverio no como un castigo, 

sino como obra del deatino: 

AURELIO. 
,,,/ tr6jome el hado al arAn/ y coclavitud do 

l me veo. 

Eato cita refleja una viai6n pagana do la vida, oogOn lo 

que el hombro ea una. 11111rloneta en •anos del destino. Lna dos 

illtlmos citaa aon parte de un mia1110 parlamento y representan 

uno mo~cla de olementoo criotlnnos y pogonou, rrocucntc en lo 
literatura de 1.oa Siglos de Oro. 

Aurelio ea pometido a la tentoci6n de lo carne por Znhnru 

-au amo- y auxiliada por doo personajes dinb6licoa: ln Noco

Bidad y lo Ocaai6n. Aurolio empieza a caer en 1n tentocl6n 

y recapacita, aeaGn ae obearva en aeta parlamento: 

AURELIOo 

Aurelio, ¿d6nde vau? ¿Para d6 mucvea/ ul voaarooo 

paso? ¿Qui'n te aula/ ¿Con tan poco temor do Dioo 

te atreveo/ a contentar tu loca rantaala?/ ••• /1V!! 
ya lejos de mi el intento vano!/ ¡Afuera, pcnoo

miento mal nacido!/ ••• 2 

El triunro de Aurello sobre la tentación, ea tambi6n de 

ln virtud sobre el mal; au arrepentimiento lo haco morecodor 

de la liberaci6n que el Rey le otorgar6, ea decir oor6 rodi-

l 

2 

Cervant•a Saavedra, Miguel de. Obran completas. "El Trato 
de Argel." Aaullar S.A., de Ediciones. Madrldl 19?0, 
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mido. Ahora, con la presencia del arrepentimiento, el patrón 

criatlano 1a1e completa: pecado, tentación, arrepcntlmionto, y 

redención; esta aecuencia contribuyo a la tene16n drom4t1cn y 

proporciona a la obra un esquema de desarrollo que refleja la 

coherencia moral lndiapenaable pura el espectador de aquella 

6poca. La obra termina en una eeconn de agradecimiento a lo 

Vi.raen Marta, por la libertad obtenida, lo cual conf"irma la 

f"uerte tradicl6n crlationn que permoa la obra y que do ningdn 

modo 011 casual, sino abaolutemonto deliberada Cervantes an-

be qua la I¡,leala ea mia ruorte que el Rey y que el propio 

pueblo, de allI que termine la obra en un acto do re cristia

na. Corvantoa ojcrco nal eu dltima preal6n sobre ol ooctor 

m&o rua~to de la sociedad eapoftola de eu tiempo. 

El conflicto do la trama principal ea rcproaenta on una 

estructura cuadrangular, oag4n loa personajes que intervienen 

de mencra eeenciel; 

AURELIO 

D. 
SILVIA 

ZAHARA YZUP' 

Aurelio y Silvia non c6nyuaeo que han aatablccido una ro

laci6n afectiva mutua e intensa. A semejanza de lo que ocu

rre en loa libros de caballer!a. Aurelio se vo separado do au 

amada, y entonces su noci6n de ella ao traatrueca y se confUJ! 

de con la que tiene de la Virgen Mar!a. Sin estor Silvia pr!_ 

sento, Aurallo lo invoca como al fuese la Virgen: 

AURELIO. (Aparte) 

••• / ¡Valedme, Silvia, bien m!o,/ que, si vos me dala 

(cont.-l 
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ayuda,/ do guerra m6o ardua y cruda/ llevar la palma 
1 conf'!o l 

Lo roloci6n entre Zohara y cu oup~oo ce totalmente dif'e

rento a la de Aurolio y Silvia. Entre Znhara o Yzur no hay 

relación amativa alguna, eon c6nyugea do contrato, oxclueivo

monte. Su af'6n principal en ootief'acer eu dauco sexual: Zo

hara aneto poeeer a Aurolio o Yzuf a Silvia. Zahora e Yzur 

carecen de oacrGpuloe, a Zahara no 1e importa mucho el riesgo 

de quo au marido descubra su relación con Aurelio, de lo con

trario, na intentar!o oetablecorla. o al menos aer!o mio dia

creta; y tampoco hace cano de au propio religión, seaan ella 

mismo confirmo.; 

ZAHARA. 

¡D6Jame a mi con Mahoma,/ que agora no os mi eeftor,/ 

porque soy sierva de amor,/ que el alma sujeta y 
2 domo! 

Yzur y Zahara no dudan en recurrir a terceras para lograr 

lo que deaean. Yzur convence -aparentemente- a Aurelio do 

que sea su alcahuete para obtener el ravor de Silvia¡ y Zaho

ra hace lo mismo con Silvia, para aanar la voluntad do Aure

lio. 

El esquema del desenlace de la trama principal, aegGn loo 

peraonajoa centrales, ao repreBenta ne!: 

AURELIO SILVIA 

Lae razones por loe que el esquema ae ha reducido Bon di

verBaa, Yzu~ ha oido eliminado por el Rey de Argel, quien la 

ha enviado preso a aurrir el justo co•tigo a su desobediencia 

1 

2 

Cervantes Saavedro, Miauol de. Obra• Completa.e. "El Trato 
do Arael". Aguilor S.A., do Edici.onea. Madrid: 1970, 
vol. 1, p. 130 
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hacla au rey y rellgl6n. Zahara queda eliminada tambl6n: el 

rey la caetlga, sin propon6raelo, ya que al liberar a Aurelio 

la condena a no verlo jamAa; aeimiamo, el Rey la deja sin ma

rido, lo quo podr6 ser temporal o permanente, ee&On sea el e~ 

ao da que Yzur resista o no el caatlao que el Rey le impone. 

De allí que Zahora e Yzuf queden eliminados del planteamiento 

original del conflicto. 

En cuanto a la trama secundaria, puede decirse que aegOn 

loe personajes que en ella participan, tiene una estructura 

bipolar multiple, ya que se establecen dos polos canatltuidoa 

cada uno por dlverooa pereonaJea y que ae identifican como 

loa captorea y loe cautivos. Esto no implica, aln embargo, 

que Cervanteo preoonte una viai6n maniquea de la realidad. 

Ea decir, no preaenta a los eapanolea cautivoa como "loa buo

nos0, ni a loa moros como "loa moloa". La af"irmaci6n ante

rior eo v6lida tanto para algunos de loa peraonajea de la tr~ 

ma principal, como para otroe de la trama oecupdaria. En 

cuanto a los de la principal, Aurelio, por ejemplo, ha tenido 

comportamiento reprobable, lo mismo que digno de eloaio: se 

rob6 a Silvia, cede ante Zahara (de palabra), aunque ea arre

piente, deepu6a¡ enaafta a Yzuf" al hacerle creer que aer6 au 

"tercero" ante Silvia, y por otru parte, Aurelio ae mantiene 

firme en loe hechos, ante loa requiebros de Zahora, y lo tra

ta de convencer de au mal comportamiento. Yzuf revela, tam

bi6n, aspectoa positivos y neaativoe en eu conducta: en lu

aar de amenazar a Aurelio con caatiaoe, para que le airva de 

alcahuete, le ofrece la libertad: Yzuf no intenta violar o 

Silvia 0 aino trata de aeducirla. Ea decir, Yzuf comete actos 

reprobables, indudablemente: emplear un alcahuete, intentar 

la aeducci6n de una mujer (a peaar de eu condici6n de hombre 

caoado}, deoobedece a su Rey, etc, 0 pese a ello, eua actos 

no estén teftidoa de aanare, ni tampoco ae le puede calificar 
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do malvado; adem6e, Yzur contar6, ein duda, con algunn elmpn

tla del p6blico, debido a que se trota de un cautivo del amor 

carnal, y decir cautivo, os decir d6bil¡ por eso el oupocta

dor no puodo"otlquotarlo"como el mol.vedo que ejerce ou poder 

aobre ol d6bll, o incluoo, habr6 do compRdecorlo como victima 

do eu paai6n. 

En cuanto a loe personajes do la trama eocundarln, Leona~ 

do, por ejemplo, ea un espafiol que no puede celiCicaruo do 

"molo" ni "bueno": Corvantoo sugiero por modio de un parla

mento que Leonardo ha cedido ante loa requiebros de su amo, 

con el prop6slto de evitar loe euCrimientoa del cautiverio. 

Compru6boee la arlrmaci6n anterior en seguida: 

~EONARDO (a Snavcdra). 

Si acaso yo tua obras imitase,/ forzoso mo serla quo 

al momento/ en brazos de la hambro mo entrogaae./ 

Bien a6 que on ol cautivo no hay contento;/ mas no 

quiero creer yo mi fatigo./ teniendo en ella siempre 

el pensamiento./ A.mi patrona tengo por amiga¡/ tr6-

tamo cual mo vos; huelgo y paaeo;/ "cautivo soy" ol 

que quisiere diga. 1 

El Gltimo verso de oato cita revela. sin duda, una acti

tud c!nica, ein embargo, no se lo puedo tachar de malvado, yn 

que no hace dano a otro, sino a si aiamo, y lo hace por evi

tar su condición do cautivo; ou conducta ea comprensible aun

que no se apruebe. Por otra parte, y para terminar con la 

comprobación do que el autor no moetr6 o loo espoftolos como 

"los buenos" y a loo moros como "loa 111aloP"i es nocooarto ro

reriroo al caso do Pedro, un cautivo eapoftol, que ao comporta 

de manera totalmente reprobable, yo que obtiene dinero al pe~ 

judicar a un moro, lo mia•o_que a un criotianoi Podre recibe 

tren escudos por denunciar ante ol Rey. lu proooncia de ~uro-
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lio y Silvia, como dos cautivos de importancia, y ello perju

dica a Y~ur; adem6e, Pedro obtiene cuatro escudos de un ospa

ftol a quien ha engaftado, al hacerle creer que lo ayudar6 a o~ 

tener su libertad. Luego, Saavedra lo convence de su mal pr2 

ceder y Pedro le promete enmendarse. 

Concluye as! el an6liais da lo tramo principal y la aecu~ 

doria; en ooguida so proceder6 al eotudio de la estructura. 

El Trato de Arsol eat6 escrita en cuatro Jornadas o Ac

tos, al igual que La Numancia, y probablemente a semejan~n 

del resto de loa comedias cervantinas da la primera 6poca, 

las que inrortunodomente so han perdido. El hecho de que as

an cuatro Jornadas y no tres, indopandientomento do loe moti

vos do orden hiat6rico literaria, contribuye a dnr uno impro

•i6n do simotr!a estructural. Hay una reciprocidad entro ol 

nGmero de Jornadas y la estructura cuadrangular del conflicto 

que ee establece entre loa porsonajeo da la trama principal. • 

La simetr!a que produce tal reciprocidad va acordo con la eo

t6ticn medieval que refleja El Trato de Argel. tonto por loa 

personajeo aimb6licoa, como por el uso de loa aoliloquioe y 

laa constantes referencias cristianas, adem6s de la concop

ci6n misma do la obra cuya esencia ea lo lucha entre la vir

tud y el pecado, si oo toman en consideración loa conflictos 

que producen la tenei6n dram6tica. 

La estructura de lo trama aocundaria no puede cntendorao 

o la luz de la ost6tica neoclaaicista que reprob6 la falta de 

unidad do acci6n y juzg6_ epis6dica la estructuro de la obra. 

aot com tampoco ayuda la visión superficial dol romanticismo 

que percibió la obra como una eerie de cuadros coatumbrietas. 

La estructura de la obra se entiende, solamente, o partir de 

la ost~tica del arte dram6tico expresionista que valora la e~ 

tructura dram6tica cuando 6sta consiste de una aorio de esca-

nas. aparentemente inconexa• y que se suman para dar al ea-
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poctodor una impreai6n o exproei6n globnl. La oxpreei6n &lo-

bol que proyecta ln obra lo ai~etizn .Jonquln Coeulduero. cUR!!. 

do dice: 
La v1do de Argel ea un hecho polttico que debo movor 

a lo caridad. 1 

Lo vida en Argel cobra vido y Cuerza grnciae a loe crin

tianos que capturan los moroa y turcoa 0 al violar loa dere

chos de loe demlie potao111, y oeo os un hecho pol{tico. 1.n eo

rio do escenas que Cervantes expone pretenden .mover a ln ca

ridad, dado que eu prop6sito es la reconquista d0 Arcol (acto 

político) para salvar a loe cautivos (acto do caridad) tlcl ª!! 
Crimionto y do perder sus almas ( acto religioeo). 

Ahora bien, en cuanto a loe Poraonajce 0 ae analizarán n 

contlnuaci6n, loa mfte importnntea de la trama principal, paro 

comprender la tesis do la obra, plenamente. 

Aurollo ea el protaaonistn y ropreaonta a un cautivo cap~ 

ftol que ha sido privado do su libertad do ubicación, por loa 

moros, y do ou libertad de amor a otra mujer y a otro dios, 

que no sean Silvia y ol dios de loa cristianos; Silvia cnut! 

va su alma y ante la neaativa del padre de aceptar su rela

ción, Aurclio y Silvia ae Cugan. Loa moros capturnn u am

boo. Si Aurelio no tuviese roligi6n 0 podrln optar por lo do 

loe moros y ello oliviarta eu situación o ncoao la cambiarlo 

totolmento. como en el caso de Juanico quo por haber abjurndo 

del criatianiomo 0 come y visto bien. Luego entonceo, Aurolio 

eo triplemonte cautivo. Ea decir, Aurelio eo cautivo del al

ma no o6lo por Silvia sino tnmbi6n por au religión y odemáe 0 

su cuerpo está entro moros. Ante o1 acecho sexual do Zaha-

1 
Caanlduero, .Joaqu[n. 
!.!.!• Col. Biblioteca 
S.A. Madrid: 1974. 0 
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re, Aurclio ae resiste por lealtad a Silvia (cntiindaeo"leal

tnd" como conciencia de ser cautivo de Bl&uien o algo} y por 

el miedo que le ha imbuido su religi6n (ent16ndaae "r.;li&i6n" 

como sinónimo do cautiverio); Aurclio lo expresa aet: 

AURELIO. 

Quitando al cuerpo eoto hierro/ caerá en otro mayor 

hierro,/ que el alma fatigue mis. 1 

Aurelt.a sabe que al codo ante la "amorosa" ineiatenclo de 

Zahara, eu cuerpo ea verli libre do lae cadenas motarial1:1e que 

fatigan su cuerpo, sin embargo, eu religión le ha enee~ado 

que el pecado puedo encadenar el alma para siempre, Y cato ea 

precisamente lo que Aurelio teme. 

Le fuga de Aurclio y Silvia demuestra el carActer opaaio

nodo de ambos. Aurelio muestra eu insenio cuando al ser sor

prendido nbrnzando e Silvia, logra engnftar a Yzur haci6ndole 

creer que Silvia no le rechazar6 m6s; sin embargo, Znhara no 

ae deja ongaftar del todo. 

Aurelio no orrece un dcaorrollo caractorol6gLco, aunque 

a{ preeonta un comportamiento -eticnmante- irregular que lo 

humanizo: Aurclio deaobodeco al padre de Silvia. y ee ruga 

con olla, moa no la mancilla, ca decir, no consuma su uni6n 

con ella. Silvia lo declara nl decir: 

SIL.VIA. 

Casada soy y doncella. 
2 

Anto el asedio de Zahara, Aurelio no se mantiene inc6lume 

sino que rlaquea, y ante la posibilidad de tener cerca a una 

1 

2 

Cervantes Sasvedra, Miauel de. Obras complatae. "El Trato 
de Argel". Aguilar S.A., de Edicion@u. Madrid: 1970., 
vol. 1, p. 131. 
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niujer que ao11pecha sea Sllvio, le siionte a nu n.•o y lo C1ngn

nn, ol ofrecerle convertirse en au alcahuete, para rendirlo 

los rovoreo do Silvia. En oumn, Aurolio presenta 011pectoo 

pooitlvon y negntivoo en su conducta, lo qua evito un ncur

tonomionto del pereonaje. 

Yzuf ea el antaaoniata, ee un reneaado eapaftol que rouul-·· 

ta cautivado por au propia cautiva. Eaclavo de au doeoo nox-· 

ual, eu un pcroonojo apaaionodo, rebelde y dcohoncoto. Eo 1~ 

fiel o su relig16n y a eu eapoaa, 7 desobedece' el Rey. Hedo

niatn, hasta las Gltlmaa coneecuenciaa, ea capaz de ofrecer 

lo libertad a au esclavo Aurelio, o la propio vida, y morir 

bajo la peor torturo, con tal de aatiafacor ou intcnoo deseo 

por Silvia; por la misma causa ea dea1eal con au oaposa y Hoy, 

o quien desobedece cuando lo ordena acudir en ayuda de loa 

quo laboran en las obras de reporaci6n de rosoa y murallne do 

lo ciudad. 

Dentro de la congruencia que la obra debe a su concopc16n 

cristiana, Aurelio raaulta premiado con la libertnd, gracias 

a que raaiat16 el a•adio de Zahora; en cambio, Yzur roaultu 

caatigado por BU• doo eleccionaa equivocados: olige a Silvia 

como objeto •exual onhelado, en lugar do au eapoea, y no aca

ta el deseo del Rey en doa ocaaionea: No colabora en lo rep~ 

raci6n de roaoa y murallaa, y rehuea entregarle e uu esclnvn 

Silvia. 

Sllvin rerlojo un car&cter apaaionado, pueato que abando

na uu hogur, por seguir al hombre que aas. Al sor capturada 

por loa moroa agrega al cautiverio de1 alaa. el del cuerpo. 

Silvia elige aurrir el cautiverio, puea no cede a loe requie

bros amoroaoa de aua amos, Su virtud eaencial ea, por· tnnto, 

la continencia, ya que ni siquiera ha consumado el matrimo

nio con Aurelio, Advi•rtose en cate hecho. un acto delibera

do de Cervantes. cuyo prop6aito fue que ol protagonista no 



~ucee censurado -con demasiada dureza- por su comportamiento, 

nl por el p6bl1co, ni por la censura of"icial. Silvia ea ca

paz de mentir, por su propia condici6n de cautiva de amor, en 
¡¡afia a Zahora, pues l~ hace creer que le aarvir6 de "tercera" 

ante Aurelto. 51.lvia no observa un daaarroollo en au car•c

ter, a lo lar¡o da la obra; ain embarao, presenta caracterla

tlcee opuesta• en au comportaaiento, lo qua impida que ae con 
vierta en "estereotipo": coexiaten en el• peraonaJe la vei-dad 

(para el a11111do) y la mentira (para au ama), la lealtad (hacia 

Aurello) y la deslealtad {hacl.a el padre). 

Zahara, en cambio, aparece m6a bien como un personaje pl~ 

no, ain doaarrollo ni caractarlaticaa controdlctorlaa. Zaha

ra es cautiva del amor carnal que experimenta por Aurelia; 61 

ae queja de aua malas tratas y oin embargo, ea poco probable 

que el pO.blico la vea como "villana", ya que ella ea victima 

~ de aua propio• deaeoa, y por lo tanto, cautiva de au cautivo; 

a aemojanza de' Yzuf' y Silvia. Adem6•, Cervantaa evita dal1b,! 

radamente, •o•trar a Zahara d&ndole malo• tratos a Aurelio, 

ya que de lo contrario, acartonar(a al pe~aonaje y provocarla 

la antipat{a del p6blico hacia Zahar$, En concluai&n, Carvan 

tea evita estereotipar a aua paraonajea, en aeneral, porque ~ 

al cobran vida y aayor ruersa rat6rica, m6a impacto emotivo 

en el eapectador. 

l..,.i· 

Por 6lt1ao, ae har6n alaunaa ref'laxionea •obro la impor

tancia relativa de alaunoa p .. raonajea, aeailn el nlhaero de Pª!: 

lamentos que tienen, ••aón el eaquema comparativo que ao pro

porciona: 

AURELIO 

ZAHARA 

YZUF 

SILVIA 

77 parlamentos. 

49 

30 

28 .. 
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Lu im.portnncie que ol autor otorga a Aurolio oo indiecut! 

ble. Advi6rtaeo queAurolio tiene 2U parlnmcntoe 11160 que Znh!_ 

re y 49 m:'ie que Si lv i o. Cervon l.oe onfeti zn aot:, que el rn1n t,o 

central do lo obra cu Aurolio y eu problom6tioa. Zahora tio-

no 19 porlamenton m6a que Yzur y 21 mla que Silvia, lo que 

contribuyo e demostrar ln lmportoncin del papel de Znhoro co

mo elemento antag6ntco, cuya runci6n estriba on oomotor n 

pruebo al. protagonista. Yzur y Silvia, en conjunto tienen m.!!_ 

non do le mitad de porlementoe que Aurel.io y Znhora, lo (IUD 

confirma au runci6n dentro de lo tra•o principal, como po1•uo

nejce do reforzamiento {na! 0 lla•ndoa, porque refuerzan la id.!!_ 

n tronemltida por Aurelio y Zahoro) o do apoyo. Lo ort rmn-

cifin nnterior so complo111onto al ne conniduro que lo aituoci6n 

do Yzur y Silvia oa paralelo a la de Aurolio y Zahoro, ya que 

en nmboo coooo hay uno doble condic16n do capturen y cauti

vos, oo decir, Yzur ee captor y cautivo de Silviu {Yzur ho 

capturedo ou cuerpo, Silvia ie ho cepturado ol almo), Aeimi~ 

mo, Zahoro eu captora y cautiva: Zahoro ce captora del cuer

po de Aurelio 0 y 61 lo ha cautivado el almo. 

Ahora bien, respecto o loe poreonajee eucundorios, cu in

diepeno1:1blo hacor algunos ref'lollCionoP, dado au l111portonciu 

idoo.J6gica. 

Sauvedra co un "oltur-a&o" del eutor. y el hecho do dnrlo 

ou propio apel.lido 0 dumuootra un acto absolutamente delibera

do, cuyo prop6eito ea el de aau•ir plenamente la r.eeponeobll.!. 

dad do l.oe plantoamiontoa que hace el peraonoJe, y evitar que 

no eonn tomados en cuenta. por considerarlos producto do un 

personoje f'icticlo. Snavedro o•pone laa rozonou por lno que 

el Rey eepaflol deberle liberar a loe cauti vou en Argol y plo!! 

ten unn actitud oetoico rrente al sufrimiento¡ en contruote 

oat~ la actitud hodonietu do Leonardo. F.l fin que puroinuo 

Corvantoo, al enfrentor laa octitudo• do omboe peruonajoe, ce 



subrayar el hecho de que si bien al&unoe oapaftolos roaiet!on 

el cautiverio, como buenoa cristianos, otros -en cambio- doj~ 

ben do serlo, por evitar el aufrLmiento. 

Leonardo.contrasta -en su ~ctltud- no a6lo con Snavedra, 

sino tambi6n con Aurolio, ya que a diferencia de 6ate, Leona~ 

do cede ante loe requerimlentoo omorooos de su ama, porn dlo

frutar .del placer do lo carne y obtener eu bienestar mate

rial. 

Francisco y Juanico son arrebatados a eue padreo y entre

gados a diversos amos qua loa compraron. Francioco, al ~gual 

qua 5Povedra y Aurolio, realete loa malos tratoa y so afei-r11 

a su rollgi6n, no.as!, eu hermano Juanlco, que so corrompe p~ 

ro mejorar eu vestido y alimento; eu bieneetor material, oo 

la recompensa por haber abjurado de uu rctligl6n, Pedro Alve

rez, un cautivo que dialoga con Snavodra 0 eo el paradigma de 

~; la corrupc16n que puede auf"rir el o a pañol. cautivo on Argel, 

ya que sin importarl.e loa median, obtiene su bioneetar econ6-

mico; 

PEDRO, 

,,, un jaque y mate/ que he dado on uno bolaa do un 

criationo/ con un muy cOncertodo dioporato./ H6le 

hecho tocar caei con mano/ quo tenao ya una barca 1'11!: 
dio hecha,/ debajo de la tierra ollA en un llano./ 

Quedo de oata verdad bien aatiaf"echo,/ eu voluntad, 

y cierto, el. bobo piensa/ alcanzar libertad ••• 1 

En sumo, Cervanteu presenta tres canoa do cautivoa que 

han cedido o lo corrupción moral o cambio de religión: Pe
dro, Juanlco y Leonardo; de loe cuales, a6lo Pedro ofrece. en-

1 Cervantes Saavedra, Miauel. de, .obrae Completan, 
de Argel", Aguilor S.A., de Ediciones. Madrid: 
vol. 1, p. 161 
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m"ndareo. 1::1 prop6eito esencial d" estotJ pcrsonoj(lu, dt!nde 

el punto de viste idcol6gico, es convencer n J.11 IKles:ln Got6-

lica do influir en el soberano español. pora el roscnt;o !te 

los cautivos en Argol. 

Ahora blen, en cuento o lo importonciR quo Corvontee 2 

tersa o loe pereonojee secundarioo, anteo monc_ionodoe, eogOn 

ol nQmero de parlamentos que oecrib16 para cada uno de olloe, 

ee evidente su intenci6n por destocar le runci6n de Francisco 

(22 parlamentos) y la de Saavodro (20 parJ.amcntoa). 

Por otro lado, 

(17), Pedro (14}, 

si ee suman loe parlamontoo da Juanico 

y Leonardo (6}, ea tieno un aubtotnl do 

37 parlamentos¡ y el oe considere que el. problema que aqueja 

e i''rnncloco es J.e p6rdida espiritual. y rlaica de su hormona, 

al eubtotal anterior se le puodon aumar loo 22 parlamento& de 

Franclaco, con lo que ee obtiene un total do 59 parlamentos 

que el autor dedica al. problema do la p6rdida de almos crie

tt.ana.s, et.n conta.r loa do Soa.vodra o Aurello, al respecto¡ lo 

que indica la importancia que Cervantes 1.c confiero n ln lgl~ 

aia por encima. do lo corona eopnftola., paro terminar con ol 

coutivort.o. 

Por lo tanto, El Trato de Argel ea una obro do teols, do 

corte autob!ogr6fico, dirigida a.1 roy a quien ea intento con

vencer de lo fácil y provechoso que seria ln reconquista do 

Argel; oslmlsmo, so dirige a la Isleaia paru aeftola.rlo el pe

ligro que corren la.e a.lmas cristianas frente o la poeibilidud 

de abjurar de eu relig16n; y por Glti~o, tra.ta de conmover al 

pueblo eopaftol, paro obtener au ayuda ta.nto on colectas para 

el rescato ds cautivos, como para un pooib1o reclutamiento de 

voluntarioo paro salvar cautivos. 

En cuanto al método de oxpooici6n, en ~n Mu•ancla oa pri~ 

cipalmente ana16gico, misntrua que en El Trato de Argel ca a

nal6gico y caauiata, lo que proporciona una aoyor riqus'lta ex-

'1'1 



preeiva. El m6todo casuiete lo emplea Cervantes en la olabo

raci6n de md1tiplea eecenaa que aoatienen la tesis de la obra 

que se reduce e la noceeidad pol{tica, reli&iosa y humana de 

reconquistar Arael. Adem6s del m6todo ceauista, cuya huella 

la encontramos tanto en loe "enxiemploa" como en El Qui lote, 

El Trato de Argel contiene otros elementos medievaleo como el 

empleo de personajes oimb6licos, a semejanza de La Numancia; 

la lucha de personajes mal6ficoo en contra del protagonista, 

au conciencia del bien y el mal, y la aparente confuai6n en

tre las obrae de le Viraen Merla y las de lo peruana amada. 

Ahora bien, en cuanto a la estructura, la de la trama 

principal ea cuadrangular y so eetablece entre Aurelio, Sil

via, Zohara e Yzu~, en una relaci6n que Joaquín Caealduero 

llama de parejaa cruzadas. La estructura de la trama aocund! 

ria, en cambio, ea bipolar 11\0.ltlpleo en la que los doa poloa 

aon antag6nicoa y eat6n conatltuldoa por loa cautivos y sus 

captores. El empleo de ambas estructuras parmlte al aepecta

dor un panorama amplio del conflicto, La trama principal o

frece una viai6n particular del problema y la aocundarla pro

yecta a trav!e de loa diveraoe caaoa de cautlvoa 0 una viel6n 

general; al. rev6e de lo que ocurro en La Numancia. Ea decir, 

de una obra a la otra, hay un deepla~amiento del !nfaele; 

mientras en La Numancla la eupreel6n de la libertad del cuer

po tianc el primer lugar y el del alma el eegundo; en ~ 

toda Arael amboa tipos de cautiverio tienen importancia aom~ 

Janto, al ae considera que Cervantes ocup6 dieciocho escenas 

para la trama principal y diecisiete para la oocundarla; oin 

em,bargo, en la 6ltima Jornada el autor le da mayar relieve a 

la trama secundarla, dadlc&ndole ocho de lea nueve escenas, 

ello revela quu el autor a6n ae anguetla al escribir sobre la 

esclavitud. 

El Trata de Arael pl11ntea don tipas de cautiverio: el 

del cuerpo o aecl11vttud y el del alma (par amor 11 una persona 
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o o Oiao}; de donde se infiere que la obra oo inscribe en lo 

tradlcl~n literario crietionn, a diferencio de La Numancio 

que portenece o una tradic16n pagana. En ambna obras, oc ad

vierten diveraoa tipos de amor; en La Nuaencia ao observo el 

amor a la patria y al ser querido¡ en El Trato do Argel, 1;111 

cambio, se refleja eolamente el que ee tiene al eor querido, 

aunque en doe formas: un amor puro que iaplica atrncci6n fi

aica y uapiritual, y uno que ea percibe •In bien como intenso 

deaeo de aatiafacci6n sexual. 

NO llEBE 
llinLfil ffi!A 



L O S B A R O S D E ARGEL• 

Miguel de Corvanto• Saavodra 



El presente ootudio emplen unn metodoloa~n que poroigue 

el nn6liaia de las ideos cervnntinna en la obrn en cueot16n. 

Se hace primero una breve introducci&n hiet6rica acompanndn 

do uno slnteeia do la obra. Luego, ao eetudian la trama pri~ 

cipal, la eubtramn y las trae trnmaa aacundorioal se eatablo

cen, adom6a, aimilltudoa y di~oronciaa entro El Trato de Ar

a.!.!,, debido a que ae conaidera eu ruante principal y con ol 

prop&alto de prorundizar en el oatudio de ambos obran. (o

trao fuentee son: La Comedia del Deaollado de Juan do la Cu~ 

va, Loe Cautivos de Lope de Vega, y El Capitln Cautivo -nove

la integrada al 9ui1ote- del propio Cervantes). Deapu6a do 

estudiar loa ideas que aubyncen nn el texto ea estudian loa 

peroonnjce principales atendiendo a la relevancia que tienen 

respecto del tema del cautiverio. a eu tunci6n ideol&gico y 

eegan aue elecciones conductualea. 

Paro iniciar lo introducción hiat6rica. es indiopeneeble 

aclarar el tltulo de lo obra. Loa baftoa do Argel eran prioi2 

neo. Dieao de Haedo, compaftero de cautiverio de Cervantes, 

hace la aiauiente deecripci6n: 

••• el bafto grande •••• de largo tiene 70 pieo y do 

ancho 40; oat& repartido en altos y bajos. y con mu

chaa camerillaa, y en modio una cisterna ••• y o un 

lodo. debajo. eetA la igleaia 

tianoe, do ••• todo el afto se 

o oratorio de lou cria 

dicen aiaaa • •• , 1 -

Loa dos 111il cautivos de "Loo Baftoa del Rey" eran cetrcch~ 

mente vigilados, mientra& que loe de "La Bnetorda" (SOO o¡irox.) 

tonlan libertad de salir y entrar a voluntad, en tanto no 

1 Aatrana Martn, Luis. !!.!!o EJe•plar y Heroica de Cervu~~~~ 
Son.vcdrn. Inatituto Editorial REUS. •adrid: 1949., tomo 

11. p. soe 
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se requirieran sun servicios. Loa Baftoa de Argel se roflere, 

preclaemente 1 o 1011 cautlvoa de tales prisiones; la acción 

ae inicia en Eopafta, cuando un grupo de moros capitaneados 

por Caurall y ¡ulados por Yzuf atacan e1 pueblo eopanol, do 

donde ea orl¡inario el propio Yzur. Adem&a de loa robos que 

cometen, loa moros secuestran a 120 eapaftolee, entro ellos, 

un aacrlat6n, un viajo y aua dos hijos (Juanico y Franclaqul

to), y Coetanza -prometida do Don Fernando- quien al darse 

cuenta do lo ocurrido, y deapu6a de haberlo buscado lnutllmeE 

te, se lanza desde un risco al mar, en donde ea reco¡ido por 

una nave turca. Mientras tanto, en Ar¡el, dos caballero• ea-

paftolea -cautivos- reciben dinero para pagar su roocato, o

lloa son Don Lope y Vivanco. A trav6s do una carta ee ident~ 

rica la bienhechora y le orrece matrimonio 11 Don Lope, le pi

de ademlia que lo. lleve a EepaBo, puesto que ya ee cristiana. 

Llegan a Argel Caursl{ e Yzur, con todou los cautivos. Haz&n 

-un renegado ospaftol que deseaba volver a Espafta y a quien 

Don Lopo y Vivanco hablan rirmado una carta de buena y cria-

tlana conducta- apuftalo a Yzur por traidor. El Cadl ordena 

la aprenei6n y empalamiento do Haz6n. Coural{ o~roce dinero 

y libertad a Don Fernando ai persuado a Coatanza de aceptar 

el amor que ha despertado en él. Coetanza ee orraca como te~ 

cera de Halima ante Don Fernando. Se inicia la repreeenta

ción de un coloquio do Lope de Rueda, interrumpida conatanto-

111ente por laa buf"onadae del aacrlatAn y luego. cancaladll n 

causa do doa inrauataa notlciaa, una matanza do cautivoo a m~ 

noa de loe jen!zaroe que confundieron un espejismo por una 

rlota invasora; y el martirio de Franciequito, azotado por no 

aceptar le reli&i6n de Mahoma. Juanico oa sentenciado a muo.!: 

te por el. Cadí y uu hermano muere, Yo en libertad, Don \.opa 

la promete a Zahara rogreear da Eapaaa, on ocho d!n• cumpla 

au palabra y a bordo de una ombarcac16n lo aleja do Araol, on 
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companto do Don Fernando. Costonzn, Vivanco, el Sacriot6n, el 

Viojo -pndre do Fronciaquito y Juanico- y otros crletianoe. 

Ahora bien, en cuento al on&liaie de lo obra; cutructu

ralmontc, se puede contomplor integrado por uno trn~o princi

pal, una aubtrama y tres tramas secundarios. Ln principal º!. 

.tabloce un conflicto entro o•oa y eeclavoe que aoetienen una 

rolaci6n ombivalontc. En decir, Caur•l( ea amo y esclavo de 

Coetonzao a au voz, Cootonza ea n•a y esclavo de Couralt; os! 

miamo, Halimo es amn y esclava de Don Fernando; y Don Fernan

do ea amo y eaclavo de Hali•a. Eata relaci6n ambivalente ae 

entiende, claraaente, al se toaa en cuenta la concopci6n r112 

a6fica del aer que refleja la obra, como una dicotomtu cuerpo 

y alma. Halima y Cauralt aon dueftoe de loa cuerpon do Fornan 

do y Coetanza: por eu parte. Fernando y Cootanza cautivan las 

almas de Cnurall y Halima. El planteamiento ea Ld6ntico al 

que se obaerva en El Trato de Arae1 entre Yzuf, Zahara, Sil

via y Aurelio. Sin embarao, el deaarrollo es diferonto, tan

to por la manera en la que ne lleva a cabo, como por lo pre-

eoncia e influencia de diversos per•onojea: desde el punto 

do viota dram6tico hay una diferencia notable, en El Troto de 

Argel: el moro Y:t.uf "paga" con la tortura y tal vez lu muer

to, la deaobedLencia a au rey y el deseo iltcito que tiono 

por Silvia -une mujer caaadn que profesa otra rellg16n. En 

Los Baftoa de Argek en caabio. el moro Caurall no recibe caa

tigo corporal, ni por desobedecer 11 au rey, ni por amar a una 

mujer criotiuna y casada. ol caotlao que oufre ea diferente. 

En Loo Dofton do Arsel, Cervantes evlta la fallo 6tica que ti~ 

no El Troto de Argel , en la que Yzur representa a un hombre 

infiel, reprobable -por tanto- y que, sin em~orgo, ai aer ca~ 

tlgado por el rey. junto con otro• crlatianoa, el pObllco 

tiende a olvidar au falta y le otorga au aimpotta. dado que 

82 



Corvanton lo dibuja como Brnanto no correspondido y torturado. 

pr4ct..icamcntc convertido on "mli.rtir por amor". Indudablemcn-, 

to, Ccrvontoa no deseaba caer on ol mismo error y por ello e

vita que el moro oca cestigado corporalmente. Cnural{ paga 

aua raltoa al no ser correspondido y al perder n aua dos ca

clavos. 

Otro elemento dircrcnciodor a considerar, os ln proacncia 

do loa personajes a1mb6licoa en El Trato de Arsol y su ausen

cia en Loa Baf'!.oa do Arsel, lo que revela uno evolución tanto 

en el autor como en au pllblico. Cervantes no busco ya el el~ 

mento mnglco que orrocío tanto en Lo Numancia como en ~

to do Argel. El autor desea aleje.rae do lo ricc16n, eognn lo 

declara a trav~a do uno de sus peraonaJca1 

DON LOPE. 

?lo de la imoginaci6n/ ente troto so euc6 0 / que lo 

verdad lo fraguó/ bien lejos de lo ficci6n./ Dura 

en Argel esta cuento/ de emor y dulce memoria 0 / y os 

bien que verdad o Historie/ alegre al entendimien

to./ • • • l. 

En lo el to antorior 0 Cervantes muestra no nol.0111cnte, un 

menor aprecio por l.a ficci6n, sino que odemle planteo un pos

tulado oot6tico 0 propio de lo literatura medievul. 

A ocmojonza de lao obrae modicvelco 0 El Trato de Arsel 

tiene el cnr6cter de instrucción mornl 0 por lo que Cervantes 

incluye ol castigo corporal o 'lzuf. Adom6a. 0 en el conflicto 

entro Aurelio y Zahora. lo que ocurre. en el fondo, ea lo lu

cha de la virtud en contra del mol. En Loa Baftoo de Arael el 

conflicto entre Holima y Don Fernando no implica la confront~ 

ci6n del bien y del molo necesariomente 0 dado que Halima no 

1 Cervontoo Soavedra, Miguel de. Obraa Completas. "Loo Bn-
1'!.011". Aauilar S.A •• de Ediciones. Madrid: 1970., vol. 1 1 

P• 385 
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eetd oliadn a fuerzas dlab6licae, como oo ol caso do Zahuro 

en El Truto de Argel. Lo que eo obnorva en Halimo oe una vi~ 

lenta conducta amorosa, f'rocuento en la litoraturu do Loo Slj¡ 

loo do Oro: no.Lima ha quedado cautivo. de nmor a prl111ero vin

ta. 

Por otra porto, loa celos de Coetanzo constituyen uno dl

fcroncia 11160, entre laa dos obras menclonadaai En El Troto 

de Argel Silvia no domueatrn celos por la actitud do Zahoro, 

moa bien compaa16n, sea6n se deduce del parlamenta citado 

en aogulda: 

SILVIA. 

Todo eae cuento ya me ha dicho Zahora,/ y me ha ped! 

do que yo a ti te pido/ no quleroa deede~arlo os{ o 

la clara./ Ta~bi6n no paso menoa triste vida/ Yzur, 

nuestro amo, que tambi6n me adoro,/ con ro que, a lo 

que creo, no ea fingida. 

AURELIO. 

¡Oh pobro moro 1 

SILVIA. 

10h desdichada moral 1 

En Loa Baftoo de Argel, en caablo, Coatanza ao ve tortura

da por loa celos, aog6n puedo co•probarae en la cita a cont1-

nuuci6n: 

l 

HALIMA (a 7.ohara). 

Habla tu con ella, y yo/ con al eaclavo. 

COSTANZA (aparte). 

Al ~in eali6/ verdad lo que yo tomia./ ¿Sl ha de ne~ 

bar Borber(a/ lo que Eapafta comonz6?/ A1lt comenc6 

(cont.-) 

Cervantoa Saavedra, Miauel de. Obran Completas. "El Trato 
do Ar&el". Agullar S.A., de Ediclonea. Madrid1 1970., 
vol. 1 1 p. 153 
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u porder,/ y aqu! me he de rematar;/ porque bien se 

echa do ver/ que este apartaroo y hnblor/ so funda 

en un buen querer. 1 

Don Fernando no lo ha d1cho a Coetanzn. cu&l oo eu Lntcn

ci6n, por lo que ella temo que le pueda eer inCiel, a causa 

de llollma. El elemento de loo celos on Costanza hace mucho 

m6o humano al personaje que el de Silvia, y adom6e, contribu

ye a hacer m&e interesante y divertida la obra¡ m6e lntereoon 

te porque es menos predecible, y m&e divertida porque loe ce

los son uno debilidad, y toda debilidad tiene un aspecto hum2 

r{atlco explotable, Cervantes lo onbe y lo utiliza; conoid6r~ 

t10 por ejemplo, ln escena en ln qua Halima oootienc lo mnno 

dft non l'ernando entre lno suyas bajo la e)(cuoa do comprobor 

al ea de alto o bajo nacimiento, miontrao tanto. coaton~a no 

angustia por loe coloe: 

COSTA.NZA (aparte). 

¡Ay ombuotera gitana!/ 

t& mi desdicha llana./ 
2 enemigo! 

En esas rayas que mirae/ ea

¡ Qu6 despacio l.aa retiras,/ 

Eo indudable que el parl.amen~o antou citndo logra un efe~ 

to humortotiuo, 

Ahora bion, tal y como so ha podido comprobar, la trama 

principal do Lon Bu~oe de Argel ce muy similar a la do ~ 

to do Arsol, sin embargo, el tratamiento ea diferente, ya que 

en lo primera no es una locci&n do moral. 0 oino parte do la co 

modio que entretiene y hace eonrotr al pQblico. ~n ambao o-

1 Corvuntes Saavedra, Miguel de. Obro.e Completas, "Loa Ba
f\oa do Argel". Agui lar S.A. • de Ediciones. Madrid: 1970, 
vol. 1, P• 345 

~·· p. 
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brae, el diagrama que representa la trama principal es cua

drangular. de acuerdo a eua personajes centraloa. Obe6rveso 

el diagrama de Loe Baftos de ArsOll 

CAURALI (a) (b) COSTAftZA 

HA LIMA (e) (d) DON FERNANDO 

Deliberadamente se trozó la l!nea que divide en dos el 

cuadro y que lo muestra dividido on doa trlAnguloa' El prim~ 

ro (o,b,c) y el segundo (c,b,d) representan lo que Joaqu!n 

Cnealduero llama "parejos cruzad1111". 1 En loP dos triánauloa 

eot6 preeente el elemento de loe celos. Coatnnza, aegGn se 

ha demostrado, cela a Don Fernando. Hall~a y Cauralí celan 

a Costanza y a Don Fernando, eogQn la cito: 

CAURALI (a Don Fernando), 

¡Oh perro! ¿TQ con mi esclava?/ ¿C6ao el cielo 

no te acaba? 

HALIMA (a Coatanza). 

¡Porra! 

vivo?/ 

¿TG con mi cautivo?/ ¿C6mo ain •atarte 

¡Esto ea lo que yo esperaba,/ parral 2 

El Gnico que no muoatra celos ea Don Fernando, y ello so 

debe a qua 'l no tiene dudas; deapu6a de encontrar a Coutan

~a, perece controlar la acci6n, a la manera de un pereonaJe 

radial, en tanto que da 61 dependen loa otro• tres peraonaJoa 

l 

2 

Caaalduero, Joaqutn. Sentido y Forma del Teatro de Cervan 
tea. Col. Biblioteca RomAnica HiapAnlca, Editorial Gre
doe, s.A. Madrid: 19?4, p. 85 
Cervantes Saavedra, Miauel de. Obraa Completaa. "Loa Ba
nca de Arael". Asuilar S.A., de Edlclonee. Radrld: 1970 
vol. 1 1 p. 359. 
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centrales: Hallma lo necesita porque est6 onanorada de 61, 

al igual que Coatanza, y Courol1 tamblAn lo necesita, pues d~ 

pondo de 61 como alcahuete. 

La subtrama implica dos elementos csonclolea, en la lltor~ 

tura do la Apoca: la relig16n y el amor. Zahora os, por uno 

porte, une conquista de la ro crlatlona; y por otro, un para

digma de belleza que al igual que Ha.lima, experimenta el amor 

a primera vlPto, tal y como lo oualere Zohara en au carta a 

Don Lopo: 
••• D!jome la crletlona que Lela Marlen, a quien vo

sotros llam6ie Santa Maria, me querla mucho, y que 

un cristiano me habla de llevar a ou tierra. Muchoe 

he visto en ose bafto por loa agujeran de eaa colo-

ele, y ninguno me ha parecido bien sino ta ••• 1 

El conrlicto do Zohere ae puede dlagrnmar en formo de 

trl6ngulo: 

ZAHARA 

87 

Don Lope y 

la rcllg,crlat. 

Muley Maluco (•u prometido) y 

au Padre. 

Zahara no se encuentro onto uno cncrucljndo, ni duda oabre 

cu61 deciai6n tomar, ella eat6 plenamente aeaura de lo que 

quiere. A la manera de loa pcreonajoa femeninos de Tirso do 

Molina. Zahara ae comporta como ai fuera masculino. on tanto 

que ella toma la iniciativa eiompro. Zahara controlo la ac-

ci6n do lo aubtrama: le da el dinero a Don Lope para que pa-

gue su rescate y le dice que la llevo a Eapana, y que el qui~ 

re se case con ella, y el no la Virgen Maria ee encaraar6 de 

darle marido. Zahara Be da cuenta de BU propia hermoaura, 



puoeto quo ne{ lo dice on su carta. y contrnvinlondo lo ncoe

tumbrado por las moraa lo muestra su rootro n Don Lope, pnru 

conquistarlo, con ol pretexto de que una avispa se ha metido 

bajo su velo. Zahnra 1 aln embargo, teme que la autoridad do 

eu padre y el tiempo se unan en su contra, antes do qua olla 

o Don Lapo puedan evitarlo. Muloy Maluco, su prometido, doc! 

do posponer la bada, haata deapu6a de que haya tomado pooc

e16n de au reino, y esto salva a Zahora de la dociei6n de su 

padre. 

La func16n de la eubtrama en rolaci6n n lo trnma princi

pal, es muy importnntc, yo que coadyuva nl doecnlnce, Don 

Fernando y Coatanza oecopnn de Arael, arocinu a lo cmbarca

e16n que Don Lapo ha proveido, morcad al dinero qun Znhnro lo 

di6. 

El conflicto entre Hoz.Sn e Yzuf oe inesporndo, porque Ho

z6n lee pido a Don Lopo y Vivenco sus firmno, a manera do so! 

voconducto que le permito estnblecnreo en Eopnfto, lo que im

plico un deseo de huir do Argel; entonces, ¿por qu6 ooceinar 

o Yzuf?, oi al hacerlo su prop6oite se ver!n fruotrudo. No 

tiene sentido; sin embargo, en innegable que el impncto drnm& 

tico pora el pablico es mayor debido a lo sorpresivo, 

El conflicto del Sacristán y el Judto, Corvantcn lo cxplg 

to en Primera inetoncia, con una intenci6n humortatica. Ln 

cita quo en seguido se anota reflejo un tono m6e bien do on

tremEo que do comedio: 

SACRISTAN. (Le ha arrebotodo uno cozuolo ul Jud!o) 

Di, caz:uelo: ¿cu6nto vnlos?/ "PnrAcemc a m{ quo va! 

go/ cinco reales, y no m6e."/ ¡Mentís, a f'o do hida! 

••• 
JUD:IO. 

¡Qu6 eobreealtoe me das,/ criationol 

(cont,-) 
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SACRISTAN. 

Pues hablo el aalao./ Qu6, ¿no quioreo alargarte?/ 

Maa quiero crAdito darte;/ tomadla, y andad con 

Dioa. 

JUDIO. 

¿Loe die¡¡:? 

SACRISTAN. 

Son por otras dos/ cazuelas que pienso hurtarte. 1 

Detr6s de toda situaci6n humorlatica, siempre hay un aa-

pecto absurdo o triste. La actitud antisemita cristiana ea 

absurda puesto que Jesucristo era judto. El hijo que el Sa

criatAn le roba al jud!o parecerla raproeontar a J~ada; ai 

sal fuoao, Cervantea axpreaarta de tal modo, la contradicc16n 

do la lglooia Cot611ca, al deaprociar a loa judtoa. 

Por Oltimo, la trama secundaria en la quo so eatablece el 

conflicto entre el Cadt, el Padre y aua hijos, puede diagra

marse trlanaularmonte. 

CADI ( RELIG, MAHOMETANA) 

L FRANCISQUITO PADRE (RELlO. CRIST.) Y JUftNICO, 

El Cadl intenta lograr por diCerentee medios la conver

ei6n de Juanlco y Franclaqulto a su relial6n 0 y al no lograr

lo, ordena la muerte de Juanico, y a Franclaqulto lo manda a

zotar hasta que abjure. 6ete no realete el caatlao y muere. 

El Padre cecapa en la nave do Don Lepe. El corolario ev !den

te del triángulo ee que la muerto ea prereriblo al cautiverio 

1 
Cervantes Saavedra. Miguel de.. Obra a Completas. "Loe Ba
rloa de Arael". Aauilar S.A.• de Ediciones. Madrldi 1970, 
vol. 1, P• 358 
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eterno del alma. 

Ahora bien, en el aapecto idcol6gico, El Trato de Arqol y 

Loe Baftoo de Arael apuntan como prop6aito f'undamontal, convo~ 

cer a todo aapectador de que ce neceaario acudir al roacato 

do loa cautlvoa en Argel. En apoyo de la tenia que eontionc 

el preoente trabajo, sirva la siguiente af'ir111nci6n de Jopqufn 

Caaalduero: 

En Loa eaaoa no hay anguatia ni la prof'undo melanco-

l!a que aontimoa en Loa Trotoa, 1 

Cervantoe aupara au propia nnguotia a travlia del. ejorct

cio literario, y motivado por un celo prof'eolonnl oecribo h2!. 
Baftoa de Argel un poco al eotilo de Lapo do Vegu en Loa Cauti 

voe y lo aupara en algunos aspectos, oagan hn aeftalado Manuel 

Gorc!a Mnrt!n; 2 como ejemplo, beato mencionar que Lapo' de Ve

ga inicia Loe Cautivoa con un mon6logo de car6cter eeencial

monte oet6tico, mientras que corvantee empiezu Loa Baftoe do 

Arcel de una manero eopectoculor y llona du acci6n: la obrn 

muestra a Yzur, un roneaado eepaftol que traiciono o ou coto

rr6neoe, y conduce o loa moroe 11aeta el pueblo doudo nac16 0 

para saquearlo y capturar cuontoo crietianoa fueeo posible. 

El ataque resulta eficaz debido a que Yzuf conoce loe punteo 

estratogicamente d6biles de la poblaci6n atacada y ol lugar 

de ret·uaio de aus habitantes. Eota e• precisamente, la prlln!, 

ra idea que expresa -tacitamente- el primor mot~vo por el que 

debería reacotarae o loe cautivos on Argul. El reocate os 

1 

2 

Caoolduero, Jooqu!n. Sentido Y Forma del Toutro do Corvan 
tes. Col. Biblioteca Rominica Hlapinica, Editorial Gredas, 
5'":1\. Madrid: 1974., p. 87 

Careta Mart!n, Mcinuel. 
en el Siglo XVII. Edo 
1980., P•P• 214-21.So 

Cervantes Y La Comedia Eaparlola en 
Universidad de Salamanca. EepaRo: 
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indiapenaable, porque de no llevarse a cabo, el nómero de ra

ne&adoa aumentaré y dado su conocimiento de Eepafta, repreaen

tar&n un grave riea&o• 

L• manera en como ee inicia Loe Baf\oa de Arael conatituye 

una clara diferencia reapecto de El Trato de Arael, ya que 

mientras en 6eta 61tima, le obra comienza cuando Aurelio se 

encuentra ye en cautiverio, Loe Ba~oe da Argel empieza desde 

el momento en el que los moros se disponen a capturar criati~ 

noa. La diferencia ea importante porque aef\ala una "diatin

ci6n esencial: Loa Baftoe da Argel contiene al g6rmen dram6t! 

co m4a acentuado, ea decir, hay m6s acci6n, menoa parlamentos 

de 1nformec16n y menos aoltloquioe, lo que hace m6a ligera la 

obra, para el p6blico. Adom4e, lo viol6n que el espectador 

tiene del cautiverio ea mAo amplio, ya que puede observar· el 

aurrimiento de loo cautivos a partir del momento en que sien

do a6n hombree libreo, avizoran la desgracia do convertirse 

en eaclavoe, au captura, cautiverio y libertad. La obra po

see un desarrollo dramático integral, que vo desde el momento 

en que ee rompe la armonio hasta que ee reeetoblece. 

El cautiverio ea visto como un mol tan terrible que la 

muerte resulta preferible, aeg6n lo demuestro Don Fernando 

que arriesga au vida al lanzarac del riaco al mar, puoa temo 

que au amada Coatanza vaya cautiva en loe naves moriecae, y 

deoeo liberarla. Ea evidente que Cervantes intenta conmover 

o eu p6blico y convencerlo de la necealdad de reacator a loo 

cautivos. La cito que se harA inmediatamente, mueetra la vi~ 

lencio r!alca que padec!an loa caclovos en Argel y que Corvan 

tea ae ocupa de expreaar, a trav6a do acotaciones y la voz de 

sus peraonojea: 

-Sale un Cristiano cautivo, que viene huy1endo del 

Guardián, que viene trae 61 dAndole de palo•. 

(cent.-) 
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OUARDlAtl. ¡Oh chufctrel ¿Do esto auorte/ 1Jiempru oe 

hab6is do esconder?/ Que oe cr!oetes en rogalo,/ t

nGtil perro, barrunto. 

CRISTIANO. ¡Por Dios, rendo. Que estoy molo! 

Indudoblemente, Cervantes logra eu primer prop6oito, n 

trav6e de ten clara muestra do violencia indiocriminada. 

Yzuf es el paradigma dol renegado traidor y como antltesis, 

el autor lo contrapone o Hn=6n, cuyo historia, tambi6n persi

gue conmover al p~blico, mootrAndolo como un m6rtlr criutiano 

que hob[a abjurado en su nifto=. A trav6a de Ha~6n, el autor 

advierto al p~blico del peligro que corren loo niftoa espofto

lee capturados por loa moros, al sor obligados a convertlreo 

o la rollgl6n mahometana. Haz6n decido motor a Yzuf y so po~ 

cibe o el mismo como un enviado do Dios cuya mial6n oo costi

aar ol traidor. Sorprende su actitud, tal y como ya hable o! 
do aeftolado, porque en principio expresa deseo do ir a Eapu

fta; eo como •l Cervantes hubieae empleado el rocureo Deos-o~ 

-1nachlna y Dios le ordenaeo a. Haz6n 111atar n Yzuf'. ltaz6n muc

re como un 1n6rtir on alguna obra medieval¡ la cita a contlnu~ 

ci6n pretende probar tal idea: 

1 

2 

ZAffARA. 

A Y~uC mat6/ Ha=•n. y ol Cad[. al momento,/ a ompo

larle sentenc16./ V!lc morir tan contento,/ que 

creo que no muri6./ Si ella fuero do otra ouorto,/ 

tuviera envidlo a eu muerte. 2 

Cervantea Baavedra, Miguel de. 
f\oo de Arael". Aguilar S.A., 
vol. 1, P•P• 328-329 

!lli.·. p,343 
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La 1ntarvenc16n de Dios queda sugerida por el contento de 

Haz6n, y la duda sobre au muerte proyecta la idea crietlaná 

sobre la vida eterna que espora n loe qua mueren arrepentidos 

de sus f'altaa o invocando el nombre de Dios. La trama de Ha

z6n e Yzuf' intenta, por una parte, demostrar ol peligro que 

puede significar un renegado para Eapafta; y por la otra, con

v~ncer a la Iglesia Cat6Lica del grave riesgo que representa 

la morisma en Arnel, para las almas crtatinnaa. 

Si en El Trato de Argel hubo un m6rtir, en Loa Baffoa de 

Arael hay doa: Haz6n, ae¡¡6n ae ha demoatrado 1 y Francisqui

to, V6aae en 6eto el auato del p6blico de la 6poca., por leo 

historias de m6rtiree y santos, como un remanente de la Edad 

Media, durante la cual so roment6 tol prereroncin. 

Lo trama del Padre, Juanico y Franciequ1to 1 pretende con

vencer al pueblo y a la Ialoaia de rescatar o loe coutivoa on 

Argel, y para lograrlo expone la obet1nac16n proeelitieta del 

Cadl y el cuerpo sangrante de Franciaquito que muere deepu6e 

de un breve diáloao con au padre, en pleno escenario. A dir~ 

rencia de lo que ocurro con la muerte del eacerdote valencia

no en El Trato do Arsel y la de Haz6n en Loa Baftoe do Argel, 

sobra las que el pQblico ao entera a trav6a de un parlamento 

narrativo, la muerto do Franciaquito ocurra delante del ea-

pectador, y ello contribuyo a una mayor teatralidad o impacto 

emotivo m6e ericaz. Cervantes ae ompefta do tal manera en cog 

mover a au auditorio, que se aproxima -en algunas oaconoa- a 

un estilo tremendista; y para ejompliricar dicha ooavera

c16n, se puedo mencionar adomAa del caso do Franclequito, laa 

eacenaa de apaleado a en ambas obras citada e, y la e•cena del 

desorejado en Loa Danos de Argel, cuya anula de libertad no 

tiene 11111ite. Ea inneaabla que la omoci6n peraonal de Corvan 

tes, aClora en nlaunaa escenas que probablemente le evocan su 

propio cautiverio • 
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La aubtramo de Don Lope, Zaharo y Muley Moluco, muestra 

el trato diferente que loa morca daban o loe caballeros, mne 

no porque fueran claoistas -que et lo eran y mucho- oino por

que esperaban obtener de su rescate mayoroo aumaa de dinero. 

En cuanto a la tolerancia de credos en Argel, los coballoroa 

tamb16n resultaban privilegiados, debido a quo olgunos moros 

pedtan dinero por adm1ai6n a lae cuplllaa, eeaan ae advierte 

en seguida; 

GUARDIA. 

¿Ad6nde Yola, cristiano? 

PADRE. 

¿Yo? A oir mla•. 

MORO. 

Puea paga. 
1 

Ee evidente que loa aobornantoa do Argel otoraaban liber

tad de credoa, oi bien ea cierto, resultaba coartada por ln 

corrupci6n de algunoe moros, aagnn lo doauoetra la cita unte-

rior. 

La f"unc16n de la trama del Sacriat4n y el .Judto ee opo1'<'!! 

tomento humortatica, ain embarao, tiene divoraaa implicnclo

nea·, oleunoa do las cuales, ya eo han trotado. Expreao en 

forma t6cita, una severa critica a las 6rdenoe oclesi6ticoa 

menores, e indirectamente a la Icloaia, por per•itJr loa BJCC~ 

aoo do 6otaa. El Sacriat6n roba al judlo y ao burlo do 61, 

por au costumbro do guordar el e6bado, de ln misma formo que 

ee mofa do ln vigilia crietiann, como lo demuoatra la cita 

que ao anota en la plginn siguiente. 

1 Cervantes saavedre, Miguel de. Obrna Co"'pl.,t:aa. "t..on Bn-
1\on de Argal". Agullnr S.A., de Ediciones. Madrid: 1970, 
vol. 1, p. 364 
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VIEJO {a1 Sacriat6n). 

Ya vos,/ ten6is ancha la conciencia:/ Ya com6ie 

carne en loe d!as/ vedados. 

SACRI.STAN. 

¡Qu6 nii'ler!ael/ Como aquello que me da/ mi amo. 1 

La critica velada en la trama del Sacriet6n y el Jud!o, 

muestra la influencia erasmista en Cervantes. 

El siguiente paso de anllieia ea el que ae refiere a loa 

paraonajee, au aatudio eat6 limitado, en cierta medida, por 

au relevancia con el tema del cautiverio. 

Yzur, un eepaaol renegado, inicio la obra y ello implica 

un 6nfasia sobre la func16n 1deol6gica que deaempefta el perag 

naje, que consiste en demostrar el peligro que supone no rea

cater a loe cautivos en Argel, ya que de abjurar de au reli

g16n0 repreaantan un peligro mayor para Eapai'la que loa pro

pios turcos o moroo, dado que loa que reniegan de au religión 

cristiana, ae conviertan en gufoe durante lOB ataques. 

Desde su primer parlamento, Yzuf revela su condición de 

traidor: se encuentra en la al.erra, cerca del pueblo que han 

saqueado, como si fuera una fiero toimodo que espera la apor! 

ci6n de su victima, cscond16ndoao en el silencio y la penum

bra. Yzur no tiene desarrollo en su car6cter, au elecc16n 

conaiete en la entrega de BU pueblo natal, de BU hermano, ao

brinoa y coterrlnoos a loe moroB, por dinero, aeg6n el parla

mento de Hoz6n que dice1 

1 

HA'ZEN la Vivanco y Don Lopc). 

El almo ac me fatigs/ en ver que este perro infame/ 

(cont.-l 

Cervonteo Saavcdro, Miguel de. 
ftoa de Argel". Agui lar S.A. , de 
vol. l., p. 347 

Obras Co111pl11ta11. "Loa Ba
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su oungre venda y derrame/ 1 

llnz6n oa -nl igunl que Yz.ur/ un poraonajo uocundnrlo. A

parontomonte, oc le proeunton dos opciones de conducta: huir 

a Espsñn o asesinar a Yzur. Si decido rugarse a Eepaf\a, cue!l 

ta con loo testimonios do varios cautivos, incluyendo el do 

Don Lope y Vivanco, respecto a ou comportamiento cristiano¡ 

sin embargo, asesina a Yzur. Su funci6n dentro de la obra oo 

doble: por una parte, proporcionar información a Don Lopo y 

Vivanco en relación a Zaharo, y por la otra, la do oecsinnr 

al traidor Yzuf. Esta segundo func16n ea enoncinl en ln 

obra, ya que contribuye a aatiofacor el roquioito 6tico del 

triunfo del bien oobro el mal. El peraonajo do Hnz6n proocn

ta un cambio radical en su conducta, del pnclfico renegado 

que ayude n loa cautivos, nl fanitico religiooo que ~aooino a 

sangro frta, y luego se convierto en m6rtir. 

La función do Francioquito, nifto eopaf\ol cautivo, ca la 

do conmover al pOblico y admirarlo por su valont!u, al defen

der eu religi6n oOn a coete de su propia vlda. Froñciequito 

percibo una fuerza divinn que lo mueve y eootione, eocOn lo 

declara 61 miemo: 

l 

2 

FRANCISCO {a Juanico}. 

Pueo imagino/ que tongo fuurza d:ivina/ contra humo

nae tiren!aa./ No e6 yo quien me oconoujo/ 

con voz callada on el pocho,/ que no la siento 

en lo oreja,/ y de morir aat:iafecho/ y con aron 

gusto me dejo;/ dlccnmo, y yo de ello gusto,/ 

que he do sor un nuevo justo/ y t(i otro nuevo paotor. 2 

Corvantoo Saovedrn, Miguel do. 
nos do Argel". A&uilar S.A., do 
vol. 1, p. 335 
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Ea evidente, por l.ll· clta anterior, que Franciaqulto se 

coneldora un elegido de Dloe, lo que concuerda con una concee 

c16n tooc6ntrico dol universo; ea decir, no ee trato de un 

poraonnjo rcnncentlota antropoc6ntrico que decido por a! mis

mo, sino que os o6n el peraonsjo medieval que eiauo impulsos 

divinos. Este razonamiento obliga a reconocer que ni Hnz6n, 

ni Franclsquito eligen unn. conducto determinnda. Sus declal~ 

nea dependen de uno voluntad ajena a ell.oe. Hnz6n y Froncie

qulto eetln sujetos a un doble cautiverio, su voluntad depen

de do l.a de sus amos y la de Dloe. Don Fernando, nelmiemo, 

cot6. doblemente atropado: loa moros ejercen el cautiverio so

bre su cuerpo y su alma no es coutlva do Dios -como en el ca

so de Haz6n y Franciaquito- aino de una mujer. A cauaa do º!. 

to tipo de cautiverio, surgen algunaa concepciones mis6ainaa 

(desde el medioevo} que contemplan a la mujer como un obet6c~ 

lo entre Dios y el hombre. ya que •egdn la tradic16n cristia

na, el olma debe anhelar el caut~verio divino. Don Fernando, 

en cambio, declara a Costanza como poseedora de au alma; y 

por ello, no duda en lanzarse de1 risco, hacia el mar, en bu!. 

ca de su amada que va cautiva entre loe moros. A trev6a de 

esto neto temerario, casi suicida, demueetra un car6.cter apa

sionado o 1.mpulaivo. El eeptritu introvertido del personaje 

ae ref'leja deade sus primeros parlamentos; loe tres primeros 

son soliloquios, por lo que dan tal impresión, además, coady!! 

van a croar la tona11Sn dram!tica necesaria, que culmina on la 

escena en lo que se o.rroja al mo.r. Se observa en el persona

je un cambio notable entre el comportamiento poeional que ob

serva al principio de la obro y le conducta que muootra luego 

de encontror a Coetanza. Finge -astutamente- no conocorla y 

cuando ce sorprendido por Hnlima y Cnuralt, abraznndo o Coo-

tanza, ao.le airosamente del apri.eto. Por discreto e introvc~ 

tido, no revele a nadie el plan para f'uaerae cop Don t.ope Y 
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Vlvoncn, ni siqulera a Coetnnza. Le runci6n del personnjc nu 

eorpr,ender y conmover al pQblico -mediante su eecona on el 

rleco, pr1ncipolemonte- y mootrar el doble cnutivorlo que pa

dece. El rouorte paicol6gico del personaje cu ol amor, o co~ 

ea del cual so expone o la muerto y por el que ae ve 6UJ e to 

al yugo do los moros. Una vez privado de 11u libertud, vuelvo 

a exponer su vida por amor a Costanza, al engn~ar o su amo y 

rinalmento, al fugarse de Argel en ou compa~ta. Suu carncto

rlaticaa mAs aobreaalientee non au valentto, arrojo y aatu

cia. Coatnnza, en cambio, ea temerosa y d6bil; su prlmoru n

parici6n en oscen11 mueve a compaoi6n al espectador. Ln debi

lidad de Cootanzo se hace pBtento en seguida: 

(Snlo un Moro con una doncella Coetanzo, modio doen~ 

do). 

COSTANZA. 

Saltos el coraz6n me dn en el pocho;/ fnltu ol alle~ 

to, el Animo desmaya./ Ll6vame mAe deopacio. 

MORO, 

1Aguija, parra,/ que el mar te aguardo! 

COSTANZA. 

¡Adi6a, mi cielo y tiorral 1 

La cita anterior muestra de manero evidente, la intancl6n 

deliberada do Cervontea, de provocar la compaei6n del pGblJco 

por Costanza y la indlgnaci6n hacia el moro por eu crueldad. 

Asimismo, ca evidente lo cxtral'\o que resulta el hecho de quo 

Coatanza no lamente su aoparaci6n do Don Fernando, y en au l~ 

gar so deopldn do su cielo y tierra. En esto podrta verse u-

l Cervantes Saavodra, Miguel de. 
nos de Arael''• Aauilar s.A., de 
vol. l., P•P• 325-326. 

Obrao Complet.ae. "Lou Do
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na interferencia sentimental de Cervantes, a causa de su pro

pio cautiverio. En otras palabras, el comportamiento ulto

rior del personaje, exige por consistencia en su construc

ci6n, que Costanza se lamente de ou seporaci6n de Don Fernan

do, lo cuol no ocurre. Ahora bien, cabe la posibilidad do 

que Cervantes tuviese .la 1ntenci6n de mover las cuerdao na

cionalistas do sus espectadores: al hacer que Costonza se 

despidiese de su cielo y tierra, en lugar de ou amor, con el 

prop6sito de atraer la aimpatla del p6blico hacia su objetivo 

de lograr la reconquista de Argel, para el rescate de los ca~ 

tivoa. 

Coatsnza ea un personaje cuya primera roacci6n emocional 

suele ser depresiva, aunque luego recapacite; sirva de ejem

plo la c1ta a continueci6n: 

HALIMA (le pregunta a Don Fernando respecto a Cos-

tanza) • 

• • • / ¿Conoces a esta cautiva? 

DON FERNANDO. 

No, por cierto. 

COSTAHZA. (Aparte) 

Bien dijiste¡/ y al de memoria priva/ un dolor, mue

ra eoto triste,/ porque olvidada no viva./ Pero qu1-

z6 dieimuloa/ y mentireo acumulas/ que de sor prove

cho sientes. 1 

El perooneje de Coetanza aparece un tanto r6rsico en la 

cita anterior, debido al contraste entre el parlamento rrlo y 

calcuiado de Don Fernando y el tono exageradamente emotivo de 

l Cervantee Saavedro, Miguel de. 
ftoa de Argel. Aguilar S.A., de 
vol. lo 342-343. 

Obras Completa11. "Lo11 ea
Ediciones. Madrid: 1970., 
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Coatonza, y su lnoaperoda roflex16n; carece do un doeurrollo 

caracterol6g1co, y su constante actitud cclooa ea ou caracto

r!etica oaoncial. Eo verdad que Cootonza pudo obaorvor ln c2 

quotorín do Hollma hacia Don Fernondo, sin ombnrgo, euu celos 

san prematuros y oxogorodae. Don Fornnndo lo comunico doa

pu(ie su rechazo al eeodio do llolimo y no obotanto,, al f"inol 

de lo obra, cuando Don Fernando y Costanzn hUyon do Argel, 

Coetanza aan cola o Don Fernando. La runc16n del poreonnjo 

de Costanza ea desarrollar el toma del doblo coutiverio: pa

dece el cautiverio del cuerpo debido a au condición do encla

va de Caurali y Halima; y ol cautiverio del almo a cauon del 

amor quo lo encadena a Don Fernando y loa celos que lo ntor

men tan. El personaje do Coetanza poatuln de modo lmpl{clto, 

el cautiverio del alma como uno sujec16n m6o doloronu quo el 

del cuerpo. su esclavitud paon a segundo t6rmlno y ol cnutl

verlo dol alma al primero. 

Halima -ama de Coetanza- eurre tamb16n un doblo cautive

rio, por una porte contemple su metrlmonlo como uno nuprcni6n 

de libertad, eegan dlco: 

l 

HALIMA, 

,,,/ Al no tenor libertad,/ no hay mol que tenr.n i

gualdad;/ e6lo yo, nin ser eeclova. 

COSTANZA, 

Yo, ocftorn, esto penoobn. 

HA LIMA. 

Pleneoo contra le verdad./ S6lo por eotor sujeto/ 

a mi capono estoy de suerte/ que el coroz6n o~ me 
' l 
aprieta, 

Cervontca Soavedra, Miguel de, Obras Completan, 11 1,0H lla
nos de Argel", Aguilor S.A., do Edlclonou, Mndrid: 1U'IO, 
vol. 1, p. 341 
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Halima padece el cautiverio del cuerpo, debido a que está 

sujeta a un hombre que no quiere. Adv16rtnee en eate parla

mento, la presencia del peneamiento cervantino que contemplo 

la Celta de libertad como el peor de loe maleo. Por otra pn~ 

te, Halimo ae ve sometida al cautiverio del almo, que padece 

por el amor no correspondido que Don Fernando le inspiro, y 

por ello lo adora y maldice. Halima ea un personaje extraor

dinario, porque no ea comporto como el espectador de la 6poca 

podr{a esperar de una mujer, sino que se conduce como al fue

se un caballero enamorado, sin remedio y capaz de declarar au 

amor pGblicomente, a peaar do que sea illcito. Halima confl~ 

ea ael su amor: (a Don Fernando, delante de Zahora y Coatan-

za,) 

HA LIMA. 

Pues ¿c6mo, inhumano/ ¿Nunca te han dicho mia ojos/ 

y la lengua de Coatanza/ que tienea de mi eapernnza/ 

en tu poder loe deapojoe?/ ¿Has aauardado a que ha

ga/ de tanta gente en presencia/ esta coetoaa expe

riencia,/ deaeubri6ndote mi llaga?/ Mira qu6 Ce 

desdichada,/ que esto que llaman amor/ ya ea incen

dio, ya es furor/ cuando no repara en nada:/ ,,, 1 

El amor no correspondido es unn tortura para Hnlima, un 

cautiverio del cual no eacapar4. Ln pusl6n que le atormontn 

queda expuesta en ln cita. Hallma -al igual que Costanza- ea 

presa fácil de loe celos, Costanza expresa su furia, do uno 

manera introspectiva (por medio del "aparte") .la murmuración 

"entro dientes" o la frase enigm4tiea que deviene en equ!voco 

l Cervantes Saavedra, Miauel de. Obras Completaa. "Loa Ba
ftoa de Argel", Aguilar S.A., de Ediclonea. Madrid: 1970,, 
vol. 1 , p. 382. 

101 



,, 

Halima, en cambio, estalla furioeo de una manera totalmente 

extrovertido, sin reparar en el riesgo de ner dencubiortn por 

el esposo. Al ver que Costonza abraza a Don Fernando, Hnlima 

enfurece, entonces Don Fernando inventa una excuan y ongnnu a 

a Cauralí que tombi6n ae ha alterado; Halima demuoatra sor 

m6o astuta, pues no la convence dol todo; ein embargo, hacia 

el final de la obra, Don Fernando engafta a Halimo, Puoa lo h~ 
ce creer que en troa dloa le oorroaponder6 ol amor quo olla 

le profesa. Halima cae en el ongnfio porque tiene el tootimo

nio de Don Fernando y luego el de Don Lope, respecto al ou

tricto cumplimiento do la palnbrn cuando en dada por un "hi

dalgo o caballero". 1 Desde el punto de vlato 6tico, Unlimo 

merece al engafto, en tanto que au proceder no en correcto. 

Sin embargo, la promoaa que Don Fernando lo hace y no cumple, 

constituyo una crítica implícita a lo Calta do palabro do al

guno• eapaftolaa. La runcl6n do Holi•R dentro de ln obro, oe 

mostrar ol cautivarlo del alma que resulta de un matrimonio 

en el que no hay amor, y c61110 ello conduce a lo lnfidolidnd, 

El eepouo de Hali111a, Caurall, ea un militar moro que ao 

sirvo do un renegado eepaftol -Yzut- con el prop6aito de oto

car un pueblo eapanol para obtener botln y rehenes. Cauroll 

ae muestra m6u violento en lo qua dice que on lo que hace; a

menaza a Yzuf con 111atarlo al talla; a•edrenta al padre de 

·rrancioquito e inaulta al Sacriat4n. Sin embargo, Cervantes 

no lo convierte en un personaje total•enta malvado que pudie

ra rentarle credibilidad. Caurall da la apariencia do humil

dad al llegar ante al BnJ6, pues se otrece a besar ouo pica, 

sin embargo, cuando Aste ae retira, Caurol{ hace ol oiguiente 

l Cervantes Saavedra, Miguel de. Obran Completas. "Loa tta-
1'\oa". Aguilar S.A., de Edicianea. Madrid: 1970., 
vol. 1, p.345 
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comentario, que revela aua intenciones: 

CAURALI. 

¡Oh, qu6 bien mis cosan van! 1 

Eata cita muestra a Caural! como un personaje ambicioso. 

Su aparente humildad ea a6lo un intento para conaraciarae con 

el Baj6 y obtener el mayor provecho posible. Caural! padece 

el cautiverio del alma, a cauaa del amor no correspondido quo 

sienta por Coatanza. El amor qua atormenta a Caural! ea tan 

apaaionado qua mAa bien parece apetito sexual que arlicci6n 

del alma. La cita qua en seguida se anota revela el tipo de 

amor que reCleja caural!: 

CAURALI. 

Ella ea hermosa en extremo;/ moa llega a su hermosu

ra/ au riguridad, que temo/ ya¡ ¡amor, de eeta pie

dra dura/ saca el ruego en que me quemol/ ••• 2 

A aamejanza del amor que Halima experimenta por Don Fer

nando, el amor de Caural! por Coatanza ea atracci6n r!aica 

m4a que eepiritual. En la cita qua ae hace a continuaci6n, 

ae podrA diatinauir al diCerente tipo da amor que rarlaja Don 

Fernando: 

l 

2 

DON FERNANDO. 

Pues rompan estos abrazos/ eua designios en pedazos, 

que mientras esto se alcance,/ no hay temar daaualo 

o trance 0 / pues tengo al cielo en mis brazo•./ Apri~ 

ta, querida esposa,/ quo, en tanto qua en este cielo 

(cont.-) 

Corvantco Saavedra, Miguel de. Obras Completas. "Loa Ba-
1'\oa da Argel"• Aguilar S.A., da Ediciones. Madrid; 1970., 
vol. l, p. 339 

~·· p.342 
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/mi afligida alma raposa,/ no hay mal que mo d6 on 

el suelo/ la fortuna riguroaa. 1 

En el amor que expresa Don Fernando hacia Costanza, el e

lemento espiritual ea evidente, lo que no ocurre en el caao 

de Halima o Caurall. Por lo tanto. el cautlver1o de ambos no 

ea tanto del alma como del cuerpo. 

Debido a que Caul"lll es rechazado por Coetanza, '1 recurre 

a Don Fernando para emplearlo como "tercero", y al bien ea 

cierto que la presencia de alcahuetea se da con frecuencia en 

el Teatro de Loa Siglos de Oro, el hecho de que Caurall aoli

cito la ayuda de Don Fernando, no dejo de oer un indicador e~ 

racterol6¡¡ico. Ref'lexi6neae en lo aiguientet Caurall utili

za a Yzur en au ataque al pueblo de Coatanza, a Don Fernando 

como su alcahuete, y a Coatanza paro. eatiaCacer la paei6n que 

1e "quema". Indudablemente, Caural{ proyecta un car6cter de-

pendiente. manipulador. y en el aspecto moral revela inconti

nencia y e¡iolemo, lo rniamo que Halima. Caurali muestra dos 

conductas que evitan que so convierta. en "villano", por una 

parte, apaciaua la ruria del Cadl en contra de un Judlo, 2 
y 

por otra, cuando asiste a la comedia que eo eaceniricn, par

cialmente, no a6lo no exige un lugar privileaiado on donde 

sentarse, de acuerdo a au jerarqu{a, sino que incluao declino 

el orrecimiento de un esclavo que pretendía cederle el lu-
3 aar. 

En cuanto a loa personajes de la aubtr.am1Jo Zeharo. ea ol: 

1 

2 

3 

Cervantea Saavedra, Miauel de. 
ftoa de Argel". Aguilar· S,A., de 
vol. l, p. 359. 

~·• P• 353 

!!?.!..!! • • p. 366 

Obras Completos, "Loe Bn
t:dicionea. Madrid; 1970., 
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principal femenino. su olocci6n oe huir do lo roligi6n do M~ 

home, ya que se ha convertido al crietianiamo. La motivaci6n 

fundnmontal de Zehara ee, en primera instancia, eu convicci6n 

religiosa; y en segundo, la etrecci6n que Don Lopo deapiortn 

en ella. La runc16n del personaje de Zahore ea convencnr n 

loe ropreeontsntos do le Iglesia Cat6lica, de la posibilidad 

de evangelizeci6n que eurairla, en coso de reconquiotar Ar

ael, como propone la obra, lndlrectaaente. Zahara ea do una 

aran belleza floica -comparable a la enorme riqueza que poooo 

au podre- oogGn dice Haz6n. El rey Muley Maluco pretendo ee

poearlo, y para ello ofrece una digne dote. (A diferencia do 

lo que ocurro en Eepafta, en donde ee la mujer lo que aporto 

la dote). El hecho de que Zahore aea muy bolla os uno carac

tertatica del Teatro de Loa SiRloe de Oro, que pone un 6nfn

aie eapecinl en ia belleza extrema de algunoe personajes, tal 

vez con el prop6aito de juatif'icar "el amor a primera vieta". 

En relaci6n a lo dote, Hoz6n comenta lo eiauiente, advi6~ 

taao la intenci6n del autor; 

HAZEN (a Don Lope) • 

••• / que en eata naci~n confusa/ que d6 el marido 

ee usa/ la dote, y no la mujer. 1 

Se intuye una intenci6n irónica. A cauaa de1 hiplrbaton, 

lo oroci6n final del parlamento, nntea citado, afirma que ee 

el marido quien debe dar la dote. Extralitorariamente, eo 

puedo ref'orzar aun m6e tal idea: la• hermanas do Cervanteo 

habrlan resuelto aue Prnblomaa econ6Micoa por medio do matri

monios a la altura do su nivel aocial, de no ser porque exlo

t{a la costumbre en Eapafta, de que la mujer aportase la doto, 

l Cervantes Saavedra, Miguel do. Obra& Completas, "Los Ba
ftoa de Arael"• Aauilar S.A., de Edlci.onea. Madrid: l.970,, 
vol. 1, p. 331 
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y lo fomilLo Cervontes no tan!a un capital suficiente parn l~ 

grar buenos candidatos. Acano por lo anterior, Cervonten o~

tar(n en contra de lo dote, y de allí La ironía. 

Zahoro tiene uno fuerte convicci6n reliKiooo, oe decidido 

y oudaz. Su convicci6n lo llevo o ignorar la voluntnd do ou 

podre, que deÓeoba su rnotrirnonio con el rey. Lo nudocio le 

permite hacer cono omiso de lo costumbre mora que impod(o o 

lo mujer dencubrir9C el rostro nnte un hombro que no fuoeo su 

marido. Bojo la e~cuea do que uno avispa le ho picado, Zoho-

ro ao descubre el rootro delante de Don Lope y Vivonco, en un 

acato do coquoter(a, que en Qltima inotancia, ea un indicador 

rn6o de eu firme reeoluci6n de rugarse a F.epofta acompaHndo de 

olgOn couttvo. 1 Zahoro dernueotro acr independiente y eatu

tu, y ello ao percibe en el hecho de que en su corto o Don L~ 

pe le propone metri111011io, mas no lo obliga. Zaharo le ofrece 

dinero a Don Lope paro que obtenga au libertad y lo ayude a 

llegor o EupoHa; Zohnra ea tndopondionto, en cierta medidn, 

ya que ella mieme decide ou rugo y el modio por el cual lo-

grorlo. Sab" que al llegar o Eapo~a, lo mAa conveniente oor6 

cnaaree con el que lo ayudó a fugorae·, mee no dependo totnl

mento do ello, nqu( nu rirmc convic;ión religiosa, lo permi~o 

oooguror ~uo lo Virgen Mor!a (Lela Mari6n) lo eyudará. Zoho

ro dudo que Don Lopo regrese para rtiacatarla y lo hace jurar 

por Marl6n quo lo hor6, 2 tal dudo contribuye a humoni:i-.ar al 

personaje. El cambio que ae observo on Zohara, hocie el fi

nal de la obra, de la dulce y dubitativo doncella a lo mujer 

que eotelln de enojo, enriquece ol pereonojo, Obs6rvuae lo 

2 

Corvontee Sflavedra, Miguel de, Obrea Co111plotae. "Lofl Dn
ftoe do Argel". A¡uilor S,A,, de Ediciones. Madrid; 1970., 
vol. l, fl• 355 

!.!?..!S. •• p. 378 
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reacci6n do Zahora, on ln cita que abajo oe onota: 

HA LIMA. 
TU podre me rogó, amigo,/ que vinloso on un momento 

I a componer te. 

Zf\HARA. 

¡Su intento/ todo el Cielo lo maldiga\ l 

El arranque de rurln de Zahora lo provoco el deseo que ~ 

briga su padre do casarla con al rey Maluco. Su coso, pre

suntamente, hiat6rlco, constituye un mentía a lo libertnd do 

credo en Argel, yo que Znhara deseo huir de Argel, fundomon

talmcnte, porque no puede practicar lo religl6n crlotlono. 

En au primero intorvonci6n, Don Lope apurcce con cndnnns 

en loa ploe y lamenta la uuprosl6n de su libertad, aat como 

del hombro que pedece. Oon Lepo demueotra su nobleza, nl a~ 

ceder a firmar la corta de comportamiento cristiano do Ha

z6n, o través do quien so entera de la identidad de Zahoro. 

Ella lo da a Don Lope el dinero de eu roucato y el de Vivan

. co, 11100 no se deja ver eOn. Cuando Don Lope -Ya libre- mlra 

por p_rl.111ero VOi'- 11 Zahora, reacciona an!:: 

l 

2 

(So dirige o Zahora quo eo ha doocublerto el roetr~ 

momonLanoo~cnte. Znharo eo encuontru diotante y no 

puede eeeucharlo). 

DON LOPE, 

'forna a doncubrirte, ¡oh nol1,/ en cuyao luces uvi

vo/ el ser, el ent~nd1Mlonto,/ lo venturo y el con

tento/ que en t..u poaos16n "º nlcnn~a. 2 

Corvante11 Sanvedro, M'iguel de. Obroo Complotoo. "Loo Uo
f\011 df? Argel", ARollar S.A., de Ed1c1oneo. Mndrid: 1970, 
vol. l., p. 371 

!!!.!2· • p. 356 
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La impreel6n que reclbe non Lope oe tan f'uerto rzuo do 1!!. 

modioto ee comporta como onamorudo. So trata dol "omor a 

primern vista"• com6n en el Teatro de Loo Siclos do Oro y 

que refleja una concepci6n nooplat6nica 0 aogGn ln cuHl so a

f'irma que la apariencia es ol oepejo del alma. Don Lopo ho 

recuperado apones su libertad corporal y ya se ve oomotido a 

otro cautiverio; os{ lo exproaa el propio peraonaJo: 

DON LOPE {a Zahara) • 

••• / veame aqut a tu• ples postrado,/ m6n tu encln

vo y m6a rendido/ que cuando estaba aherrojado;/ 

por tl ganado y perdido,/ preso y libre en eu 

entado¡/ ••• 1 

Ea evidente que Don Lope coloca el cautiverio del alma 

por encima del que padece al cuerpo. A diferencia do lo qua 

ocurra en Le Numancia, en le que el cautiverio del cuerpo ao 

considera como el peor de loa malee, y con tal de no eufrir

lo, un pueblo entero decide el autoexterminio. En el pnrla

mento arribo citado. se nota un cambio en el pensamiento co~ 

vantino. El amor concebido como .euprooi6n do libertad, so 

repito en La Numancla, El Trato de Arpol y Loe eanon de Ar

&.!.!• la dirorencle oatrlb• en que cada voz adquiure m4e im

portancia que el cautiverio del cuerpo o ooclavitud, propln

munte dicho.. De La Numnncia al Trato de Argel el cautiverio 

del alma paaa de ser parte de la trama secundario, o oorlo 

do la trama principal. En Loe Bai'loo de Argel el cautivarlo 

del cuerpo pierde severidad o aolomnidad, a cnuaa do la for

mo, rolntivnmonte f'ácil, en que recuperan su libertad, tanto 

loa poreonnjen de la tramo principal, como loa do lo ancund~ 

Cervante• Saavedra, Miguel de. Obras Completas. "Loe Ba
i'loa do Argel"~ Agullar S.A., de Ediciones. Madrid1 1970, 
vol. 1, p. 377 
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ria; adem6e, de que para ellos, el cautivarlo m6e dolorooo 

ea el del alma. El maltrato y la tortura que sufren algunos 
personajes en Loe Bnffos de Argel es m6s dramAtico -ain duda

que el que ocurre en El Trnto de Argel¡ ain embargo, el he

cho de que loa personajes principales de Loa Banos de Argel 

ae preocupan m6e por el cautiverio del alma, le resta impor

tancia a la esclavitud, en eata obra. 

MAe que un cambio, ee plantea una evoluc16n ~n el pansa-

miento cervantino: lo creciente importancia del cautiverio 

de1· alma y la decreciente importancia de la esclavitud. 

En Loa Baffoe do Argel al cautiverio del alma cobra mayor 

i~portancia que la esclavitud debido a diveraaa cuestianea, 

tales como el.hecho de que el personaje Don Fernando prefie

r• arrieegar eu vida para entregarse voluntariamente en cau

tiverio a loe turcoe. antes que perder a au amada; Francie

quito soporta la tortura y la muerte con tal de no perder eu 

alma; Halima considera que au matrimonio es un mal mayor que 

la esclavitud de Coetanza; etc. 

Loe Baftoe de Argel os auperior al Trato de Ar@el en alg~ 

noe aapectoa. Mientraa en El Trato de Argel a6lo ae habla 

de un m6rtir, en Loo Baftoa de Arsel el pGblico preaencia la 

muerte de un nifto mártir. Loa Baftoa de Argel tiene m4a ac

c16n. menos parlamentoa de 1nformaci6n y manos eoliloquioe. 

lo que contribuye a hacerla m4s ligera y accesible para el 

espectador. 
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E1 cautiverio como motivo literario basado en la 

renllded del XVI no estaba ausente de lo Apoca ante

rior a Cervantes. Se encuentra en uno de eun formas 

~60 bellas en El AboncerraJo. Lo lntcreoante de co

ta prlmorooo novelo es que el cautiverio oc desarro

lla en un ambiente de cobollerooidnd tan ldeullzndo 

que caal no nos damos cuenta de que se trato de uno 

novela de cautiverio ••• El siglo XVI, el siglo de 

Cervantes, ee el siglo de loa correrlas mnr1timae, 

el siglo de la guerra do coroorioe ••• Y el objeto de 

cata guerra ce el ser humano destinado a lea almone

dan p6blicoe ,y a la eoclavltud. 
1 

El Gallardo Eapnf\ol se elt6a preclaamento dentro del mor

co do lo literatura caballeresca, lo que contribuye a dismi

nuir el tono de gravedad que se obaerva en laa obras anollza

daa previamente; aaimlamo refleja -aparentemente- una menor 

angustia de Cervantes, en relnci6n al cautiverio. 

La metodolo&la empleada en el estudio de la obro en cuee

ti6n, tiene como objetivo eaencial el an6lieia de las ideas 

funda111cntales. Se toman en coneidernci6n diveraae cueatio-

nea, talen como loa fuentes literarias; lo intenci8n estética 

del autor; una a{ntueio de la obro; el n11mero de Jornodae; el 

oatudio de tramas y personajes por medio de cequemno; loo pe~ 

aonojus de acuerdo a ous motivos y formo· de proceder; el dos.!:!: 

rrollo de la visi8n cervantina sobre el cautiverio; una re

flexl6n sobre el glinero de la obro y au estilo; similitudes y 

dlrerenclRa entre Loe Daftoa de Arael y El Gallardo EapaHol¡ 

y por Oltlmo, el toma central de la teaia. 

1 Camamie, Georae. Estudios sobre el Cautiverio en al Siglo 
de Oro, Biblioteca Rominica HiapAnlca. Editorial Gredas, 
s:;;:-;-de Ediciones. Madrid~ 19"/7. • p.p. 40-41. 
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!.L.Q~l~!:.!!~-li!Pºno! do Cervantes. so roriorc n lo hiet6-

r1co derenen eapei'loln de Orli.n y Mnznlquivir; y trutn do ric

ttclna intrigas amorosoo entro dos parejos do moroa y c1•lo

tlanoe. La fuente lt.torUria probable ce el Dl/l.loao do lno 

Guerrea do Orlin do Bultazar do Morales, publicada en l!>!l:l, 

nunque no hoy que olvidar que Corvnntca. estuvo en Or6n en 

lSBl y eeaurnmonte habr6 escuchado rcusei'lns do talen bntnllnn 

narradas por loe sobrevlvicntos. #1.. eemojonza de lo que ocu-

rro en Loa Bai'loe do Arsel, al f"inal del Gnllnrdo Eopai\ol 111 

pnr6bn11ia aclaro la lntenci6n eat6tics do Cervantes. por me

dio de un peroonojo, seg6n se puede comprobar en ln ctln que 

de lnmedinto se anota; 

GUZMAN. 

Bultrngo,/ no hoyo m6n. que llcr.n ol tiempo/ de dur 

fin n cata comedia,/ cuyo principal intcnt.o/ hn 111-

do rne7.ClDr verdades/ con fabuloaon invoutou. 1 

Lo rolncionndo con lnll butnllao contiene lllgunon doton 

verdaderon, y lo que tiene que vor con loo lnnceu du nrnor 

son loe "rabulonos inventoe"• 

Antes do proseguir con et anAlieis del Gnllnrdo l::opoílnl, 

os convonlonte recordar la an6cdota de ln obro: Arlnxn, 

uno inorn do oxtraordinnrto belleza, le pide o Alimuzol que 

opreso n Don Fernando, bajo lo amenaza de no corronpondor u 

su umor, el no hace lo que le pido. Alimuzol buocn n Don 

Fernando y lo reto. Don Alonso de C6rdoba, conde de Alcllud~ 

te, General de Or6n. ordena a Don Fernando nognrsc ul duelo. 

Don Fernando 0610 poapono ol onfrentomion~n. por un dín. 

Nucor, un rnoro mezquino y cobarde, convence a Alilllt17.nl de no 

1 Cervnntcs Senvodru, Miguel do. Obran Completos. "t-;l Uo
llardo Eepai'lol". Agullnr S.A •• do Edlcioncn. Mndrt•l!\970, 
Vlllo lt p, 269 
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• 

pelear a~n con Don Fernando, aduciendo que podr!a tenderle u

na trampa. Luego, Nacor pano en evidencia o Alimuzel ente A~ 

laxa, por no haber aoetenido el roto. Don Fernando ae deja ~ 

trapar por loe moros y loa hace creer que ha desertado; en a~ 

guida, lo llevan ante Ar laxa y !"in'.go sor otro: alabn B Don 

Fernando, tan encarccidamontc que Arlaxn le ofrece matrimonio 

a Alimuzol 01 logro hacerlo priaionero y llevarlo ante olla, 

Alimuzel promete dar la libertad a Oropeaa y a Don Fernando 

-sin conocer au -verdadera identidad- a cambio do que le pres

ten au ayuda a concertar el duelo. Oofta Margarita planeo bu~ 

car a Don Fernando entre loa moros, se disfraza do soldado y 

acompafta a Guzm6n y Buitrago en au asalto al aduar de Arlaxa; 

Nacer loo guía, bajo la promesa de que podr6 llevarse a Arla

xa. Buitrago meta accidenta1monte a Nacer y luego, peraigue 

a Alimuzel. Guzmán peleo con Don Fernando, lo reconoce y ae 

va. Margarita. aan vestida de soldado defiendo o Arlaxa, o 

quien lo ha prometido fidelidad, en contra de ouzm6n y tras 

soldados m6s. Oroposa se va con parte del botín, junto con 

Guzm6n que intenta Justificar a Don Fernando ante el Conde. 

Margarita, so ha quedado con Arlexa, Don Fernando -aún de ln

c6gnito- y Alimuzel, Margarita lea cuenta su historia en la 

que explica c6mo ae enamor6 de Don Fernando, sin conocerlo 

personalmente, sino por lo que .su ayo le dijo do 61. Buitre-

go anuncia la llegada de la rlota enemiga, Loa Turcos cubren 

el mar y loe moros la tierra. Se inicia la batalla, capturan 

al hermano do Margarita, Don Juan do Valderrama y lo regalan 

a Arlaxa. Don Fernando finge no conocerlo, al igual que Mar-

garita. Don Fernando vence en la batalla a Allmuzol y o o

tros. Az6n os derrotado. A solicitud de Don Fernnndo, Don 

Frnnoinco de Mondoza aboga y. obtieno el pord6n do Don Alonso 

do Córdoba, parn Don Fernando que explica su comportamiento. 

Luego, revela ou identidad o Arlaxa, ·ao entrega a Alimuzcl P!! 
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ru quo Arl.axa nceptll' a Alimuzol como oopooo; deupu6o, Don l'u.!: 

nnndo pido en matrimonio o Morgoritn, Don Junn do Voldcrromn 

lo acepto come Cuturo cuftodo y l.e ofrece ln mitad de auu bie

noo, corno doto para Doi\a Margarita. Don Mnrtfn ofrece numon

tar lan rociones de alimento n Buitrogo. GU7.m6n dn fin o la 

obra. 

El Gallardo Eapaftol es una cornedio que no dcsorrolln en 

tren Jornadns, lo que lo cornctcrizo co~o corrcopondientc n 

ln negundo ~poco de composici6n drom6~1co cervnntlna; so ro

cordor6 que loo de la primera loe cscribl6 en cuatro. Ea nc

ccaorlo advertir que loo do cuatro Jornadas non m6e bravee 

que l.aa do treo, controriomcntc a lu que podrto pcnenrac. U

no de loa razones que explican lo unterior, en que loo prime

roo fuorofi concebidoa para repreacnterne ncompoi\ndoo de ontr~ 

menea y bailo entre leo Jornodao y al final, ruopectivumento¡ 

y lne comedias do la ooaunda ~poca •nrcan una tendencia hocio 

la roproeontaci6n de lan obras sin anoxoe. Adv i6rtaso en el 

cuudro qua se anoto en seguida, las diforonclnu do cxtonol6n, 

entro loo obras analizadas, hasta el momcnt.o, en el proBt!nte 

trabajo: 

EL CERCO DE NUMANCIA ••••• 2534 Vor~oo, 4 Jornadas. 

EL TRATO OF. ARGEL •••••••• 2446 vorsoo, n Jornodu~. 

LOS BAROS DE ARGEL •••••••• 3080 vernos, 3 Jornoduu. 

EL GALLARDO ESPAROL •••••• 3324 versott, 3 Jornedoo. 

Ahora bien, lo divioi6n en tres Jornadne porcco m6o con

gruente con el eaquoma esencial de toda obra dram6tica qul! 

auolo eer planteamiento, desarrollo Y deeonlnce. El esquema 

del. Gallardo Espaílol sl corresponde a le diviai6n en tres Jo~ 

nodos, excepto por el conflicto que plantea Dona Margarita, 

cuya e•posici6n abarco incluso la tercera Jornada, t.o ante-

rior no demerito la obra, puesto que cont.ribuye a oostcner nl 

inter6e del p6blieo: la historia de Dofta Mnruoritn, dich~ 
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por ello mismo. se ve interrumpida o1 final de la segunda Jo~ 

nada y concluye on la tercera; ademAe. la 1ntorrupc16n, mis

ma, ayuda a mantener al p6blico interesado. 

Lo armon!a formal que se observa entro el eequemo oaen-

c ial: plenteomiento, desarrollo, doaenlocc; y loa tres Jorn~ 

das (en lugar de cuatro); tambi6n ae advierte en cuanto a lo 

extenai6n uniformo de Astas, aeaGn so compruebo, o cont1nua

ci6n: 
PRIMERA JORNADA 

SEGUNDA JORNADA 

TERCERA JORNADA 

(9 escenas) 

( 11 escenas) 

(12 eecenna) 

Este equilibrio formal revela que El Gallardo Eapoñol do

bi6 haber eido escrita en 1607, coma eo~olo Aetrona Morln 1 y 

no antes como sugiero Angel Valbuena Prat. 2 

Aunque· lo. divlei6n por esconoa, no oat6 indicada en forma 

explicita, lo estA implicitamente, por las entradas y salidas 

de personajes. Le división, os( entendida, atropo la aten-

cl6n del p6blica por loe cambios que suceden: Cervantes va-

ria los personajes y el lugar de la acc16n, conatantemente, 

alternando loo escenas: si en una se pudieron contemplar a 

los eoldndaa espaftoleo en au castillo, en la siguiente se ve

rAn a loe mo1•oe en su aduar. 

Loe canClictoe que plantea la obra san tres: el que ocu

rre entre Arlaxa, Alimuzel y Nacar1 el que confronto a eapaft2 

lee y moros; y finalmente, el que ee eetnblcco entre Don Fer

nando, Dono Margarita y Don Juan de.Valderrama. 

1 

2 

Aotrano Mor(n, Lula. Vida Ejemplar y Heroica de Corvan
~· Instituto Editorial REUS, Madrid:l9SO., tomo VII p.778 

Cervantes Saavedra, Miauel de. Obras Completas, "&l. Clallar
do Eapaf'lol''• Pr6logo de Angel Valbuena Prat. Aauilar S.A., 
de Ediciones. Madrid: 1970,, vol. l, P• 213. 
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El primor conflicto oo puedo ilustrar an{: 

ARLAXA .ALIMUZEL ·:.: ó~ff ... Fó~:·· 
·. (TRAMA PRINCIPAL) ·. 

NA COR 

Ea uno estructura triangular, en •edio de lo cual oe en

cuentro el nombre de Don Fernand~ porque alrededor do este 

pcreonAJe actuarán loe otroo tres. 

Arloxa, movida por lo curiosidad que ha despertado en e

llo Oroposa, hucia Don Fernando, obliga a Alimuzel o buacor

lo. Alimuzel está onemorodo de Arlaxa y por eso consiento en 

ello. Nacor aspira o poseer a Arlaxa, por lo que traiciona a 

Alimuzel ante Arlaxo, y lueao a la propia Arlaxa fronte o loa 

eapsnolea. En el desenlace, el triln&ulo queda roto: Necor 

ha sido aoeainado por Buitraao, y Don Fernando que conetitu{a 

-tombi,n- un obatAculo en lo relaci6n entro Arlaxa y Alimu

zol, ee rinde aimbolicomente ante Alimu~el, a fin de que Arl~ 

xo cumpla eu promoao de aceptar coao eapoao a Alimuzel. N6t~ 

so la funci6n do "tercero" que cuiaple non Fernando, lo que r~ 

sulta poco usual en un personaje de au tipo e importancia, t~ 

mondo en cuenta que el tercerazao ea absolutamente voluntorio 

y desintorooado. 

El segundo conflicto que ae analizar6, ea el que ae eeto

blece entro Don Fernpndo, Dofta Mar&arita y Don Juan do Valde

rrama, Como en el caeo anterior, la iluatraci6n que corres

ponde ea la de un triángulo: 

nonA MARGARITA ............. . . ·. .· ·. 
DON FERNANDO 

(SUBTRAMA) 

DON JUAN DE VALDERR~MA 
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Mientras Oropeeo doepierta s6lo curlosidod en Arloxo res

pecto de Don Fernando; Vozmediono convierto o Doíla Margarita 

on cautivo do amor hiicia Don Fernando, o pesar de la opo11i

ci6n de Don Juan de Valdorramo, ee&Gn la versi6n de Marsori

to; Don Fernando hob!o aollcitodo iniciar relaciones con Mo~ 

garito, y su hermano Don Juan se opuno de tnl manero que Don 

Fernando hubo do batirse a duelo con Don Juun, al que doj6 h~ 

rido y se retiró. Al comienzo do lo obra Don Fernando no ap2 

rece cautivado por el amor, puesto que ni siquiera ha vinta a 

Dofta Margarita. Hasta deepu6o do haberlo mirado se pron~n do 

olla; a dirorencio de DoHa Margarita que ne ~namora de 61, 

con sólo haber escuchado a Vozmediono que lo habló aceren do 

sus hazai'ius y noble~n. En el desenlace, el tri4ngulo so rom-

pe ya que Don Juan do Valderrama acepta la relaci6n de Don 

Fernando y Mnrgarita. La aceptaci6n de Uon Juan oo debo a 

que Don Fernando doclere aceptar a Doi'ie Margarita, san sin d2 

te, por lo que Don Juan comprueba que Don Fernando no dsoee a 

BU hermana a causa de BU dinero¡ de all! que Don Juan ceda el 

cincuenta por ciento de sus bienes como dote para Doña Maraa

rlta, a peaor de lo que ella suponía respecto a que au herma

no deseaba encorrnrla de por vida para quedarse con su heren

cia. 

Por Oltimo, el tercer conrlicto a considerar, os el que 

so establece entro moros y criatinnoo, y dentro del cual ae 

encuentran inmersos los otras dos con~lictoo. Cervantes no 

presente uno viei6n maniquea: os decir, no muestra o los mo

roo como "loa malos" y a los copol'loles coma "los buenoa". En 

todo coso, el ataque al aduar do Arlaxa es denigrante para 

1011 espai'ioleo, ¿Cuál ea le juotiricaci6n que Cervantes orro-

ce para explicar la presencia invasora de 1011 eepai'ialea on O

r6n? le respuesta se encuentre en la cita que se anotar6 en 

la plgina siguiente: 
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UNO: porque plennnn,/ por Dios, y por su loy y 

por ou patrio/ morir nlrvicndu n Oloo, •• , 1 

Sin, embargo, no puedo oflrmPrsc quo Corvontoo ,respalde º.!! 

to Juotificoc16n; y para probarlo, rucu6rdeeo que Don Fcrnnn

do no restejo su triunfo sobre 1011 moros. Advi6rtaee su rceE:; 

ci6n, deopu6e de haber herido o Alimuzeli 

DON FERNANDO, 

Tongo peoadu la mano/ y alborotado el sentido;/ Dioo 

sabe ei a m! me peas./ Gran Don Marttn valeroso,/ 

haz que desciendan el foso/ 7 recojan esta presa. 2 

Lo cita prueba que Don Fernando la•enta haber herido a A

llmuzcl, Si Cervantes le do o Don Fernando su opollido, es 

razonable suponer que loe dichos y hechoo de este personaje, 

reflejen aua propios convicciones. Ahora bien, en el desonl~ 

ce Don Fernando se entre&& a Alimu&el, como yo ha sido aeftal.!! 

do. Si Don rernando o Cervantee consideraee a loa moros ene

migos, en roz&n de su religi6n diferente, el desenlace no ten 

dr!o mucho sentido; incluoo ni se intentara justificar su ca~ 

portumionto por la amlatod que une o Don Fernando y Alimuzcl. 

Por lo tanto. no co ponlble ofirmar que Cervantes justifique 

le gucrrn como un servicio a Dios, en esta obra. 

En cuanto al aspecto idcol&gica. al final del estudio de 

Loo Bnftoo de Argel ne estobleci6 que se observaba una evolu

ct6n en el ponoamionto cervantino, y que coneiet!a en un de~ 

plazamiento del 6nfasis del cautiverio de1 cuerpo (esclavi

tud, propiamente dicha) bocio el cautiverlu del alma, acampo-

1 

2 

Ccrvantco Sanvedro, Miguel de. 
llardo Eepaftpl''• Aguilar S.A., 
vol. 1, p. 223 

~·· P• 263 

Obras Completas• "El Ga
de Ediciones, Modrid11970, 
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ftodo do uno cierta dleminucl6n on ln greved~d cxprcoiva sobre 

c1 cnutlvcrlo corporal. Este procceo oiguc nvnnzsndo y scgGn 

ue ver& en El Gnllordo Espuftol el cautiverio del cuerpo es r~ 

lativ¡unonto mcnoBprcciado, en to11to que dos pcreonojoo se hn

cun capturor por los moros dclibcrndamonte (Don Fcrnendo y D~ 

fto Margarita)¡ en Los Bnftoe de Argel, ya lo hnbín hecho un 

personaje. En el caso de Margarita es por amor y en el do 

Don Fernnndo, por una cucet16n de honor. Adem&s, en ambos o-

brea oc advierte la disminuci6n de la grovedod en el trata

miento del tema del cautiverio del cuerpo, en lo relativa ra

cllidnd con lo que los amos lee ofrecen la libertad a aun ce-

clavos: en Loe Baftoa de Argel Cnurnl! le oCrecc la libertad 

y mucho dinero o Don Fernando el consigue cambiar lo nctltud 

de Coaton7.n haclB lil. En El Gallardo Eopnf\ol Alimuzel leo o

rroco lo libertod n Don Fernando (oculto bajo el nombro do 

Juon Lozonol y a Oropoea ai logran concertar el duelo entro 

non Fornnndo y 61 (Allmuzel). En.ambas obres. lou moros orrg 

con lo libertad o los esclavos criatianos por cncontrarae e

llos mismos, cautivos de amor. Lo anterior no hnco sino re

sultar el cautiverio del alriia. por encima del que o6lo eof!leto 

ol cuerpo. 

El Gnllai•do Eapal'\ol orroce, por otra parte, un cambio do 

tono, respecto do las obran anteriormente catudiadao, en tan

to que oc observo en liutn un acento do comedia que so aootio

no o lo largo de toda la obra, no hay aucoooe infaustos, como 

ocurren en las dem6o; ningún oepal'\ol resulta torturado, ni 

tampoco victima del prooelitiomo mahometano, lo quo contribu

yo no e6lo a una dieminuci6n, sino a uno eliminoci6n de lo e~ 

lemnidnd y del aontlmiento tr6cico que rodeaban al cnutiverio 

corporal, en leo dem6n comedios. En cuanto nl ootilo, tum

bi6n ropreoenta un cornbioo codn vez se aproxima más al de Lo

pe de Vega, especialmente, en cuanto a la importancia quo le 
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da o ciertos recurooe, como lo doblo ldentldnd y ol trasvea

tln1110. En t.oa 801\oe de Arsel epcnao ol upnroccn tnleo cuoe-

tlonoo y carecen do 1111portonclo csc6nlco: Uon FcrnRndo dice 

quo. nnto lon 111oroo ha f'ingido ncr un cobnlloro on buucu do su 

hijo, a quien supone cautivo entre ellos; y Holimo oustltuyo 

11 7.ehora en una pcrcgrinoci6n, do acuerdo o lo quo dice Don 

Lopo; eB dncir, loa cambios do identidad, antes dichoe, 110 o

curren en eocena. En Lo Que eo reriere nl trasvnstls1110, no~ 

curre on realidad, sino mAa bien o manera do oqu!voco: Zaho

ra oc compOrta con le iniciativo que un oapoctador do ln Apo

co, eapernr'a observar en un peroonoje masculino; y Contnnzn 

derlende, eln darse cuenta, ol amor lfiobico, seg6n ec compru~ 

bu en la cite e contlnuoci6n: 

·ZJl.HARA • 

• • J Lo que en ente slculo, orrdgo/ oo que me canon y 

arana/ sentir que tu lengua diga/ que o uno tan b~

Lla cristiano/ Lo cauno un moro ratigo. 

COSTANZA. 

No ea eino 111ora. 

ZAHARA. 

Uielatee/ dices; do oqueeo no trotes,/ que oe locura 

y vano error. 

COSTANZI\.. 

¿Son en loa cosos de amor/ extroftoo los dioparotnu? 

ZAHARA. 

Bien el quo hae dicho lo allana. 1 

A dif"orencio do lo quo ocurre en Loe Boftoe de Arsol, en 

El Gallardo Eapaftol el co111bio do identldnd y ol traovcotis1110 

tienen importancia eac6nica y dramAtica: Don Fornundo rtngo 

1 Cervantea Saavedra, Miauol de. Obraa Complotas. "Loo Baftoo 
do Arnol"• Aguilar S.A., de Ediciones. Madrid: 1970.,vol.l 
p.347 
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ser Juan Lozano para inCiltraree entro lon moros y rcsolvor ~ 

na cuoati6n do honor; Doffa Margarita se traovlato on ooldado 

para buscar a Don Fernando. de quien está enamorada. luego ec 

ringo mora y hermana de Arlaxa. Vozmodiano, ayo de Margarit~ 

Cinao ser t{o suyo, ante euit~ago; y deapu~s ante Juan do Va! 

derrama, pretende sor Pedro Alvarez. Lo importancia que tie

ne el cambio de identidad y el troaveotiemo en la obra, resi

do tanto en el hacho da que son varios loo personaje~ involu

crados en talco recursos, como en la Corma en la que algunos 

de oatoa cambios do identidad ocurren en pleno escenario; ad~ 

mAa, la mayor porto de loa cambloo do identidad aon osencia

loa para la acci~n. 

El Gallardo Eopaffol presenta una varionto on el cautive

rio del alma, y un tipo de amor diferente. 'tanto Arlaxo. como 

Doffo Margarita se sienten ntra!dao por Don Fernando, sin ha

berlo visto, debido a Oropooo y Vozmodiano -roapectlvamonte

que a guisa do alcahuetea han llenado auo oídos de alabnnzoa 

a Don Fernando. La curiosidad de Arlnxa la conduce a extre

mos tales que no a6lo ae oCrece a Alimuzel -por conocer a Don 

Fernando- sino tambi!n a Nacer. a quien dooprecia, aeaOn pue

do comprobarse en esta cita& 

ARLAXA {a Oropeaa y Lozano -Don t•ernando-). 

Aqueste ?lacor me enCnda: / no me doj6ia solo. 

ARLAXA {D. !lacor). 

En poco, Nacer, te oatimee,/ puee to humillae tanto 

ahora,/ Eres jarlCe; levanta./ que verta a mia pion 

me eeponta./ ¿Qu6 dirl de esto Mahoma? 

NACOR. 

Estos rendimientos toma/ 61 por coas buena y aanta./ 

Queda en paz. ( cont. -) 
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AR LAXA. 

Vayoe con elln,/ que con el rin de este trance/ le 

tondr6 el de tu querello. 1 

Es evidente que Arlaxa ha quedado cautiva, puco se atrevo 

e tanto. Doi\a Morgnrita eo enrunare de Don Fernando y ou cou

tlvcrlo la lleva e extremos mayoroa: se visto do hombre y oe 

ontrcca a loo mbroo, luego pelen en contra de un criotiono 

(~uzm6n), en derenoo do Arlaxo. En la tercera Jornada, Dono 
Margarita revelo eu identidad a Arloxa y ee vinte do morn. Y 

todo ello, en bueco de Don Fernando. 

Por otra parto, se percibe e lo largo doºtodn ln obro, lo 

trnici6n, o manero de motivo recurrente¡ como el Cervontce j~ 

gnra con el concepto do troici~n, oogGn dirercntee puntoo do 

vlstn: 11.rlaxa traiciona a Allmuzol y n ou propia rr.ligi6n, 

nl dur cabido ol dooco de ver a Don Fernando, que -n nu vez

traicLona e los suyos, nl unirse a los moran y ompui\nr uu os

podn en contra do Guzm~n, en dcronoa do Arloxn, al igunl quu 

Margarita; Rair6n le comunica n Don Alonoo, el plnn de ata

que de loo moros, otc., sin embargo, de acuerdo al punto do 

visto do codo uno de los personajes, cuyos acciones ou hsn c~ 

lirLcado de traici~n. no puede n~irmarse que hoynn cometido 

acto olguno que merezco tal csliricativo, o al menos podría 

decirse que lao otcnuantea aon tales que todos merecen el pe~ 

d6n, que de hecho lo ce concedido a Don Fernando e implicito-

monte n loo dem6s, onlvo Bairln. De cualquier manero, la o-

brn porecerta sostener la tesis de que el nmor y la honrn Pon 

conuidcrocioncs que se encuentran por encimo de ln le11ltad n 

la patria; ndviértueo en lo anterior un reoabio do lo Edad 

1 Corvantoo Senvedra, Miguel de. 
llnrdo Eepunol". AguLlar S.A., 
vol. 1, P•P• 235-236 

Obres Complcl:nt1. "F.l Go
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Media. en la que a6n no exiat!a el concepto de patria, y en 

la que en cambio, el amor y la honro eran valoree perroctamo~ 

te cimentados. Existe en la obra una voz que difiero de lo 

de Don Fernando: Don Alonso do C6rdoba niega au permiso para 

que se realice el duelo entro Alimuzol y Don Fernando, n6teae 

en la cito que se escribo en seguido, la actitud do Don Alon-

so: 
DON ALONSO (a Don Fernando). 

,,, yo no aventuro un hombre/ que os do la guerra m~ 

estro/ por la simple niílor!a/ de una omoroao porfi

a¡/ Don Fernando, esto os verdad, 1 

Ea tan cruda lo aaovoroci6n de Don Alonso, que es casi o~ 

vio el conflicto subyacente entre ol hombro medieval y el re

nacentista, en la cita anterior. 

Por Gltimo, si bien es cierto que El Gallardo Espnffol no 

expone la demanda polftica de reconquistar Argel, plantea una 

nueva. eegGn se deduce del parlamento abajo citado. Don Fer

nando do Saavedro "alter ego" do Cervantes, doclRra ante Arl.!! 

XR lo siguiente: 

DON FERNANDO. 

Soy un soldado/ que me ho venido a entregar/ 

tra prisi6n de grado,/ por no poder tolerar/ 

liento y mal pagado. 2 

n vues

oer va-

Aunquu Don Fernando ringo haber desertado, el aigniflcodo 

de eate parlamento, es otro: Cervantes denuncia oqu! el mal 

pago qua recibe el soldado y demanda, impllcitamentc, un ou-

1 

2 

Cervantes Saavedra, Miguel do. 
llordo Eepoffol''• Aguilor S.A., 
vol. 1, p. 218. 
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mento. Para comprobar lo denuncio del autor, oe cito en nc

guide un perlnmento del hermnno de DoHo Margarita; 

Dc;>N JUAN (o A?.6n que le ha prugunt..1~do ni en rico). 

Eso no; puco que me opltco/ o ocr ooldodo, ecnol/ 

que de bioneo mo ve mol;/ ueto oo juro y certlflco. 1 

Uut trego, entre veres y burlas, ac quejo de pudo cor hn1n

bre. Cervonteo lo presenta ae( en unn acotncl6n ol texto: 

Sale o eeta soz6n Buitrogo, un eoldodo, con In espa

do ein voino, oleado con un orillo, tiros de nogn; 

finalmente, muy mal parado. True una tobltlln con 

dcmnndo do 1011 ú.nimoa dol pursetorlo, y pldCI purn u

lloe. Y coto de pedir poro loe 6nimou co cuento ve~ 

dadoro, que yo lo vi ••• 2 

So deduce que la mendicidad entre loe noldadoe oro coman. 

El autor denuncio el hecho y demando, implicitamentc, uno mo

jar pago paro ol ooldodo, como ne nCir•& anteriormente. Al 

Cinal de la obra, Don Mort{n lo orroce a Buitrngo. lo que el 

autor de~oor{a que sucediese, cuando •enoa; 

DON MARTIN. 

Yo affadir6 lao racionou,/ Buitrogo. 3 

Ahora bien, en cuonto ul estudio de lou poroonujeu, oo i

niclo.r6 con Arlaxn. A ncmcjanzo do muchoo otrou pereonujco 

f"emcninoe del Teatro de 1.oa Sigloo de Oro, Arl11xn ea de una 

belleza f"{oica extraordinaria. Su belleza oxtorlor no corre! 

pande n ou comportnmlonto: Arlaxa ce ponl"fdn por unn curtan! 

dad avonulladora que lo conduce, eenOn so hu dicho, o uf"ruco.r 

2 

3 

Cervantes Saovedra, Miguel de. 
llordo Eepaílol". Aguilor S.A., 
vol. 1 0 p. 256 
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ee a doa hombres (Alimuzol y Nacor), con tal de aatiefocor ou 

capricho de ver a Don Fernando. Arlaxa no os duofto de o! m1~ 

ma, ea cautiva de su propio curioeidnd y somete e Alimuzol 

(su cautivo por amor) y a Nacer {au cautivo por doooo cnrnal) 

a su capricho. El dominio que tiene sobre Alimuzel y Nacor, 

lo dan un aparento carActer varonil. Sin embargo, Arlaxa no 

ea ni fuerte ni valiente; sino dlibil y cobarde, Ea d6bil Pº.!:. 

que sucumbo ante lea alabanz&a de au esclavo, por un hombre 

al que jamAa ha visto. Y ea cobarde, puesto que no oo olla 

la que aale a buscar a Don Fernando, como lo hace Dofta Marga

rita, sino que onvta a Allmuzol a correr el riesgo de perder 

la vida por cumplir au deseo. Compru6beeo eu cobardla en au 

actitud ante Buitraao. que ha atacado su aduar: 

ARLAXt>.. 

Cristiano, yo me rindo; no ensangrientes/ tu espada 

en mujeril aanare mezquina./ Ll6vame do quieieree. 1 

Para quien tuvo en tan poco la vida ajeno, y la propia en 

tanto que vale la humillac16n de a{, demucatra de manera irr~ 

rutablo su cobardía. t>.rlaxa ea -adem6a- aprensiva, auperati-

cioaa y un tanto vanidosa. Se dice que es aprenaiva por au 

reacci6n de anauatia ante el aucf\o que tiene, respecto al et~ 

que a au aduar; lo que también demuestra superatic16n. En 

cuanto a su vanidad no confirma en la cita que nigua: 

1 

2 

(Se diriKe a Alimuzel y so rofioro a Don Fernando). 

ARl.AXA • 

• • • 1 Quiero de cerco mirarle,/ p~ro rendido a 
2 mis piea. 

Cervantes Saavedra, Miauel de. 
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su actitud oe soberbio e irreClexiva, aunque deapu6e recll 

pacito sobro au comportamiento y admite quo todo ho sido pro

vocado por un deseo insano que hR abrigado, acnán dice: 

ARLAXA • 

••• / Y mu6atrnme ou tnrdonza/ que me cngoft6 ln oap~ 

ranzo/ y quo es premio merecido/ del deseo mol naci

do/ tenerle quien no le alcanza. 1 

¿C6mo os posible que pueda caber tal. rerlexi6n en qulcn 

actiiR tan irreflexivamente?, la reepueata oat4 en que Cervan

tes proyecta la naturaleza humana en aua peraonnjea, can to

dos sus cantrndiccionen; y la mda notable eo prcciuomontc, lo 

rolta do corroapondencio entre el decir y el hacer. Oo all{ 

el sinoentldo cotidiano: hoz lo que digo y no lo que huno. 

Par iiltimo, Arlaxa demut:intro crueldad, tonto en au manero 

do uprovecharae de la devoción que Ali•uzel tiene por ello, 

como por au impulsivo orden de azotar a Don Juan do Voldurrn

ma, aegán se comprueba en aeauida; 

1 

2 

ARLAXA, 

Que pongas loa carnes blandas a cote perro. 

ROAMA, 

F.atti bien. 

AR LAXA. 

Con un corbacho procura/ sacarle de la lntonc16n/ 

una cierto d1screci6n/ que da indicios de locurJ. 2 

En cuanto a la runci6n esencial que cumple el poroonoJo, 
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es la intluencia que ejerce sobre Alimuzel y Nacer, cuyo pro

p6elto es mostrar el dominio que una mujer puede tener sobre 

la voluntad del hombre que ha cautivado amorosamente. 

Allmuzel, cautivo de Arlaxa, es la representacl6n morlaca 

del caballero medieval que por su dama, ea capaz de cualquier 

empresa. Es ingenuo, puesto que so deja engnHer por Nacer y 

cae en su trampa. Es audaz y lo demuestra al llegar hasta 

loo minmao puertas del ruerte espaftol y retar a Don Fernando 

de Saavedra. Su nobleza se percibe en el hecho de orrecer la 

libertad a Oropeaa y Don Fernando, a cambia de su ayuda para 

concertar el duelo que desea (pues bien podría obligarloo). 

Asimismo, demuestra perseverancia, pues a pesar del ridículo 

que lo hace pasar Nacer, insiste en cumplir la voluntad de A! 

laxa. Al1muzel ee reconoce o a! mismo como un oautivo de a

mor, y ello lo humanizo, eog6n puede concluirao do la cita a 

continuaci6n: 

ALIMUZEL. 

... / que tiene el amor echadoo:/ n mie oídos cenda

do11;/ a loa piea y al alma grillos. l 

La ternura y sensatez que demuestra Alimuzol ante lo an

gustia do ArJoxa por ol Bueno que ha tenido, humaniza al per-

sanaje, a6n más. La motivaci6n esencial dol peraonaje es el 

amar que le profesa a Arlaxa. Su funci6n dentro de la obra, 

ea mostrar al cautiverio por amor. 

Don Fernando de Saavedra eo al paradiemo del caballero o~ 

paftol: valiente, eort6s y siempre diopuosto o defender a loe 

damas en apuros, y eeerimlr su ospodo de inmediato, cuando le 

1 Cervantes saavedra, Miguel de. 
11.ardo Eopaftol". Aguilar S.A., 
vol. 1, p. 221 
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va la honre en ollo. Su motivoci6n oaenciol en, prccienmcn

te, cuidar BU honr11¡ lo pruebe de ello ca que, según dice D,g 

i'la Margarita, Don Fernando aac6 su espade o hiri6 o üon Juan, 

cuando 6ote no le di6 -do buon modo- lo rcF1p11cetn n au eolic! 

tud de cortejar u su hermana. f,o f"unci6n del pornonnjoe os 

central, yo quo gran parta de lo ucc16n girn en torno auyo: 

sus hazanas contadas por Oroposu a Arlaxo donplorton lo curl~ 

aidad de lo mora por que ella le pide o AlimU7.Dl que solga en 

búsquodo de Don Fernando. Vozmodiono aloba lo noblozn y va

lor do Don Fernando, y por ello Doi'\a ICargaritn decide buscar

lo, aún a riesgo do eu propia vida. Al f"lnal de ln obra, Don 

Fernando concilio todau loa partee, o excepcl6n do Nacer que 

ho muerto: o Don Juan de Voldcrrama, lo convence de nccptnr-

lo como cuf\ado; y o ArlaXo de eopooor a Allmu:r.ol. Su compor

tamiento valeroso en el ataque do loa morco al ruerto, y lo 

intervención de otro peroonajc on au ravor, lo concilion u 61 

con Don Aloneo. Don Fernando repreeonta el conflicto entre 

el intor6a individual y el colectivo. Don Fernondo ee incli

no hocia el auyo y luego atiende el de todos¡ co coutivo do 

su propio orgullo y exagerado sentido caballeresco, quo lo 

llevo o empui'lar eu espado en contra dft Cuz111&n y Duitra20, y 
ai bien oa cierto que no intenta herir a GuzmAn, Duitrago 

-en combio- ae salva de au espada, a6lo Rracioe o que huye. 

Desdo un punto de visto nacionalista, Don Fernando ne compor

ta como traidor, al atacar turioao a Buitrago, quien ne{ lo 

afirmu: 
(Buitrogo reflexiono y contir•a lo que Robledo hnbío 

dicho rcnpecto a que Don Fernando 111oatru.bn en loo h!! 

choa haber renegado de la re cristiana). 

DUITRAClO. 

¡Oh Robledo/ verdadero y memorando,/ cuAntu vordnd 

(Cont.-) 
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dijiste!/ Sin raz6n le desmentiste,/ GuzmAn atrevi

do y fuerte./ Yo quiero huir de la muerte/ que en 2 

sae manos. a.e.tete. 
l 

Seg6n euitrago, entonces, so trata de una traic16n desde 

un punto do vista religioso. 

A6n al final de la obra, la poeic16n do Don Fernando im

plica cierto grado de trnici6n, y psra sor preciso habría que 

llamarla ambivalente: ataca a Alimuzel, mas no le mata, e i~ 

cluao pido que lo saquen del foso donde ha ca!do, y luego, su 

entrega a1mb6lica a Alimuzel para que Arlnxa lo acepte, oo e~ 

mo si Don Fernando hubiese fluctuado entro el inter~s propio, 

ol colectivo, y lueso hubiese ignorado, de nueva cuenta, el 

contexto social dentro del que se encuentro, para atend,er a ,!. 

limuzel y a Arlaxa, como al no :l"ueaen moros, aino compn-flerOe 

en u.r juego. 
'"foi\a Mar&arita ee caractei:iza por au iniciativa y valor. 

Su accl6n traeveetleta y au defensa de Arlaxa :l"rente a Guz

m6n, le_ dan cnr6ctor varonil, que lueao por eua desmayos ee 

convierta en ambiguo. Su motlvaci6n principal ea el amor quo 

le profesa a Don Fernando, Su debilidad ea entregar el alma 

onamorada a un caballero que jam6e ha vlato. Ea inevitable 

percibir la connotaci6n criotiana que implica este tipo do a

mor, en tanto que ae aaomeja al que ae le tiene a Cristo, e 

quien tampoco se ve y sin embarao, se ama. Sin oata ro-

:l"lexi6n, no ea posible entender el sentimiento de Doi\a Marga

rita o el de Arlaxa, inclusive. 

La función del personaje ea mostrar el valor que puede t~ 

ncr una mujer, y loe extremos a loa que puede lleRar cuando 

l Cervantea Saavedra, Mi¡¡uel de. Obras Complotan. "El Ga
llardo Espaflol", Agul lar S.A. , de Ediciones. Madrid i 1970., 
vol. l, p, 246 
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oot6 ennmorada, Dona Margarita eo la contraparte do Alimu

~el, en tanto que loa dos ae encuentren cautivos de un amor 

que ne vor6 correspondido, hasta el fin de lo obra, Tanto 

Don Fernando como Margarita constituyen ejemplos da robold1o 

ante loa valorea socialea que lea tratan do imponer: Don A

lonso intenta uomoter o Don Fernando a la soldadeuca ley, ee

g6n la que impone el interAa del Hoy, por encima del propio. 

Y segdn Maraarita, au hermano pretende encerrarla en un con

vento do por vida, para quednreo con aue bienes. Huelga de

cir que ni uno ni otro acatan la lmposlci6n. 

Al igual que loa dem&a peroonajee, del Gallerdo Eapaftol, 

hasta aqu:! analizados, Margarita ea capaz da "volver su mira

da." hacia e! misma y re.floxionor sobre eu propiotconflicto, 

según se obs~rva en eeauida: 

DoAA MARGARITA. 

Procurar& ser cautiva¡/ que do la dura y esquiva/ 

tormenta que siente el alma,/ el sosiego, auato y 

palma/ en diapsratee estriba./ Sebr6 cautiva de 

quien me cautiv6 sin eabello,/ ••• 1 

Ea la capacidad de reflexi~n autocrltica que el autor ha 

impreso en lo• peraonajea principales, su caracter{atica m4e 

notable, en todas las obras eatudindao haete esto punto, 

Doi\a Margarita ea un personaje que proyecta una "concien

cia clara" de lo que le ocurre, tal y co1110 so demuestra en la 

cita que se escribe en la aiauiente pAginn: 

1 

(Doi\n Margarita se dirige a Juan Lozano y se refiere 

(cont.-) 

Cerventoe Saavedra, Miguel de. 
l lardo Eapoi\ol". Agui lar S, A. , 
vol. 1, p. 241 

Obras Completas, "El Ga
de Ediciones. Madrid;l970,, 
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o Don Fernando, sin sabor quo lo tiene delante de 

a{, y que Juan Lozano eo a6lo un ''alias"). 

DOílA MARGARITA. 

La fama de su cordura/ y valor os lo que ha hecho/ 

la herida dentro del pocho:/ no del rostro la hermo

sura;/ que osa os prenda que la quita/ el tiempo br~ 

voy ligero,/ Clor que se mueotro en enero,/ que a 

le sombra se marchito. 1 

Oropcea os un esclavo eapanol, cautivo de Arlaxa que dia

loga con elln, a la manera do un amla,o, actCia como au "con

cioncla" y le reprocha su mal proceder hacia Alimuzol. Sin 

darse cuenta do ello, jueso el papel de alcahuete ante Arloxo 

en favor do Don Fernando, a causa de la admiroc16n que eince

ramento siento por 61. Oropeaa también actCia como el fuese 

lo "concioncia" de Don Fernando, al reprobar la lealtad que 

6ote le promete a Arlaxa, en contra de un poeiblo ataque cri~ 

tiano. Oropoea ee leal a Eapal\e y en cuanto puede encepa, 

cargado del botín que ha logrado en el aduar do Arlaxa. A d! 

ferencia do_ Don Fernando, Oropoaa ncttia deeleal111cnto hacia A!:, 

laxa, de quien había recibido buen trato; ein embargo, eu ac

ci6n no ea reprobable ei ee lo juzga en cuanto a au condici6n 

do soldado eepal\ol. Como en el caso de Don Fernando, se tra

ta de elegir entre una línea de conductn acoptublc paro el l!! 

dividuo, y una que sea aceptable para el grupo al que so per

tenece. La 111ativaci6n principo.l de Orcipaan, ea au lealtad a 

Eepal\o, • 

Nacor representa a un personaje trsidor, y cobarde, Eng2 

na y traiciona a Alimuzol que Ingenuamente dcpoalta ou con-

l Cervantes saavedra, Miguel do. Obraa Completas. "El Ga
llardo Eapaflol"• Aguilar S.A., da Edicionaa. Madrid:l970,, 
vol. 1, p. 254 
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rianzu en 61. Premedita nu traici~n y 1a llevo o coba. No

cor da muestra do eu cobordla on la oecena on que no ee capaz 

do cnfrcntnr a Alimuzcl cunndo oet6 dcapiorto, y sin ombnrgo 

intenta matarlo cuando yoce dormido, moa no eo at.revo. Lue

go, Nacor traiciona, tambl6n, a Arlaxa al conducir a loo tro-

pos eepaílolao hasta su aduar. lronlcamente, muero al ser 

troicionndo, do manera involuntaria, por Buitrago que lo ntr~ 

viooa con su espada, antes do porcatarae de que se trataba 

del moro quo habla servido do gula. Su doeoo por Arlaxa y su 

propia cobard!a lo humanizan. La principal motivación d~l 

peraonajo ea el intenso deseo carnal que experimenta por Arl~ 

xa, Nacor cumple la función del elemento ontog6nico en el 

conflicto: Arlaxn - Alimuzel - Nacor. 

Al igual que loe dom6s per111onajea analizados, Nacer de

muestro una conciencia autocrltica, oog6n puedo comprobarse 

en lo auacrito a continuación: 

NACOR • 

••• / que con eor enamorado,/ aoy de tan bajo oupuo~ 

to,/ que no hay conejo acosado/ m6e cobarde ni m6a 

pros to. 1 

Vozmodiano os un personaje silueta cuya función aoencial 

queda ruara de la acci~n de la obra y ee haber despertado ol 

amor do Doi'la Margarita hacia Don Fernando, Dentro do lo obro 

au runc16n principal ea respaldar la falsa identidad de Doi'la 

Margorita; y su motivncl6n Qnica ea cuidar do olla, Vo:modi~ 

no ce 1110 consejero, sogGn se advierte en lo cito quo' so eser! 

bo en la p4gina siguiente, 

l Corventea Saavedra, Miguel de. 
llardo Espei'lol", Aguilar S.A •• 
vol. 1, p. 219 
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DORA MARGARITA. 

Pr6ciase Amor do cruol,/ y tras uno da otro ef6n. 

VOZMEDIAtlO, 

Ya os he dicho, Margarita,/ que au da~o solicita/ 

quien camina tras un ciego, 1 

Bui.traao eo un poroonajo sin desarrollo caracterol6aico 

alguno. lnoolente e impulsivo, Su motlvaci6n principal ea 

comer, y au funcl6n dentro de le obra ea asoalnar a Nacer. 

Presume arrogantemente de pelear como al fuera varios solda

dos en uno, ain embargo, cuando ao enfrenta a Don Fernando, 

huye acobardado. Ea tan violento y repetitivo, que el humo

rismo dol que Cervantes lo rodea, ea poco eficaz y burdo. 

Buitrago eo un soldado mal pegado y peor alimentado. Corvan

tea lo presenta como denuncie del mal trato que reciben las 

tropas eapaftolaa, sin embarao. pierde eficacia este intento 

porque el personaje da la impreoi&n de ser simplemente un gl~ 

t6n y podlguefto. ¡Qu' sorpresa ae llevarla Cervantes el su

piera que la tropa, es decir, las clases inferiores del ejer

cito m4s poderoso del planeta -en el siglo .xx- recibe mala p~ 

••• 
En El Gallardo Espaftol, como en lea dem4e obres eetudla

daa, so observa la me~cla de historie y ficcl6n a manera de 

pauta conutante de compoaici6n, que rucuerde ol principio 6t! 

co medieval que proponía entretener o instruir, Ln conaecue~ 

cia m6s importante del ueo de an6cdotas hiot6rlcas -como ya 

ha sido softalado- es su contribuci6n a la vcroeimilltud de le 

obra. 

Al i&ual que Loo Doftoo de Arsel, El Gullnrdo Eopaftol eet6 

escrita en tres Jornadas, y do ten.grnn extensi6n que eetabl~ 

1 Cervantea Saevedre, Miguel de. 
llar do Eepaftol", Aguilar 5, A,, 
p. 236 

Obrea Complotas• "El ca-
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co unn tendcncln n le roproncntoc16n de las obroo por el no

los, sin acompaftamionto de entremos o baile, l.us tres Jornn

das oo prcotan. adem6.s, pnro un reparto adecuado du ln oecuo!! 

cia onecd6t1ca (planteamiento, nudo y desenlnco}, 

El Gallardo Eapoftol ohoorvo un justo equilibrio nrm6nlco 

en cuanto al namoro do eocenos: l• Jornada, 9 cscenoo: 24 

Jornada. 11 eocenas y 3• Jornada, 12 cecenos: lo que domuou

tra un do111inio del oficio de escritor de comedian y unu inte!! 

ci6n ontl~ica que persigue ln oimetr{o, 

La obro atropa lo otonci6n del p(iblico porque vur{nn r.on!!. 

tontamente las eecenne y loo personajes, 

El m6todo de oxposici6n de ideoa ~ue utiliza Cervontcn ea 

annl6gico y airvo pD.ro contrnponer ln vlai6n de loa moros y 

los oapoHolcs, el 1nter6a 1ndiv1dunl y el colectivo, el hom

bre medieval y el renacentista, etc. 

En el plano idoolúclco, so observa que el moro J\Plun pur

que desea recuperar sus tierras del invaaor, el oepaf\ol por 

BU Dios; por ot;ro ludo, el lnteraio del roy y de Eapufla en nu

porior al individual, sog6n Don Alonso, poro quien -ndemtin

batirae por amor ea niftorlo, en cambio, para Don Fernando y 

Allmuzel ea cuoati6n de honor importnnte. Porn Don Fernani.lo 

y Dofta Margarita el honor y la honra son m~e importantes quo 

su lealtad al rey do Espafta, no ao!l'. para Don Martln, 

En El Gallardo Eapaftol el tono ea a6n mono• grave que en 

Loa Baf\os do Argel; ndemAa, el cautiverio del cuerpo ca, com

parativamente, menospreciado. Mientras en Lon Daftoo do Argel 

un personaje se entrego voluntoriamenLe nl cautiverio, en !Ll_ 

Gallardo Espaffol son dos loa que prefioron ol coutivcrlo, uno 

por ou honra y otro por amor. El Gallardo Espaftol aatt. caer! 

to en un tono sostenido de comedia, no hoy succnoa infaustos 

o torturao, no hay proaolltlamo mahometano. no hoy solemnidad 

n1 aantimionto tr6g~co. Lo obra no refleja ya la ptumu do un 
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autor que ha sufrido durante cinco a~oe e1 cautiverio; se prg 

yecta su experiencia mas no au angustia. Cervantes yo no ªº! 
tiene su tooia de recentar a 1oa cautivoe, suo preocupaciones 

eon otras: el amor que ae profesa a quien Jnm6o se ha visto, 

el honor, la honra, el conflicto entre el inter6o social y ol 

individua1, la mala paga y peor a1imentaci6n del soldado oop~ 

ftol. 

~~~~!~~ ee extraordinaria por e1 conflicto 

que proyecta entre la concepci~n medieval cnb"alloraeca y la 

renacentista, y por el nivel de madurez que Cervontes muestra 

como comed16grafo, salvo en el a~pocto de conetrucci6n de pe~ 

sonajas, en lo que se refiere a Buitra&o que resuJ.ta un inten

to fnl11do da "groc1oso". Es notable la conciencia critico 

de algunos de loo pereonajoe principales, aolt como l1l menor 

diepersi6n del interls de1 eapectador, en tanto qua hay monos 

conflictos que en laa demAs obras analizadas. 
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El intcrli.B que motiva ul e111íltul1:1 de Lo Grnn Sultnne oo 

el teme dol cuutJvcrio y uu f'ic.1 comprensión. 

1.n 111otodolog!o rmplenda persigue: eotablucor lo pouiblc 

f'uonto hlot6rica¡ he.cor una e!nteoie de la obra y un en.!f.lisie 

do lou diverl;ioa conf'llctoo y oeconup cl1m4ticus; out;udinr }e.Q 

f'uncionoe do lo tromo principal y loa dos eecundariuu; rocon2 

cor eimil ltudes y dif'ercucine entro La Gran sultono. y laEI o

brna anteriormente analizodne ¡ rof'loxione.r. Robre las princiP!!. 

loa idono oxpreeadao en la obre., on cueati6n, y acoren de le.e 

uctitudeo y conducto do loe personajes centrales; y f'lnalmon

tc llegar o la conclusión f'inol. 

Lo Gran Sultana f'ue escrita en 160B, lo que la uitfia DI la 

mitad de la segunda fipoca do compoaici6n dramática de Cervon

toe y explica la madurez quo eo advierte en su desarrollo. 

Es probable quo el autor ne :1nepirara on un eucceo rool: el 

eultAn Amuratce 111 que gobernó Constantinopla de 1575 o 1595 

so cae6 con una criutinnn. En f'avor de tal hip6teaia eetA el 

hecho do que una de loo conetnntoa normas oet6tica• on la o

bra drn~4tica cervantina, hasta aquí nnnlizadn, hn aido lo 

conjunci6n de ouceeoa reales y fictictoo. 

Con el prop6aito de tener presento ol entramudo de lo que 

sucedo on la obro, so reaumo a continuación: Roberto -ancia

no ayo- bunca a su dincí¡1ulo Lamborto quo deonparecJ6 doapuón 

de que loo Turcoa ou::uestro.ron a Clara, ln que rociontemento 

ee había fugado con Lnmberto. Mamí -eunuco- denuncia n Rus

tán -eunuco- por ocultar una hermosa cristiana. RuetAn se ju~ 

tif'ica. El Gran Turco 1111 rindt1 ante la bella Cote.lino y le 

concede treu dlae pare penear en su propueata de matrimonio. 

Por enamorar a una more, Madriaal tiene que escoger entre co~ 

vertirae en moro y caearee o pagar con la vida; escapa a tal 

clocci6n a.recias e nu ingenio. Catalina cede ante el eult6n, 

aunque le advierte que no abandonará su roligi6n. Zaida, 



unn do lan cautivas so identifica como Clara, y Zolinda reeu! 

to aor Lamberto, olln eet6 preftado y 61 se encuentra dierrnzu 

do do mujer. La Sultana doson vestirse como criAtiana pare 

su boda, y para cumplir ou deseo so ofrecen como aaetree Mo

~rigal y un Cristiano. La Sultana roconoco on el Cristiano a 

su propio padre, 61 so identifica como tal y ella oc dosmoyn. 

El. Grpn Turco, on un arranque de cólera, ordena que ol Cris

tiano y Madrigal eoon muertos por empala~iento. Lo Sultana 

ao recupera de ou desmayo a tiempo pare oalvorloa de lo muer

to, eegOn dice -luego- Maml. El Gran Turco deoco un heredero 

y para obtenerlo elige a Zelinda (Lamborto), Zaido (Clara) 

llora y lo confiooo todo a la Sultana. Lomberto engafta al 

Sult6n, lo hace creer que ha sido El Profeta quien le cambió 

ol sexo. La Sultana lo pido al Gran Turco que loo caso y loa 

despida, ya que olla le dará el heredero que déeon. El Gr1tn 

Turco nombrn a Lambcrto BaJ6 de Rodas y ordeno -grandes fldK-

~ ·toe al Cadt. Mndrlgol huye. Roberto idontlClco o Lomborto, 

Termina lo obro en una alabanza a Dofta Catullnu. 

Lo Gran Sultnno (abrcvlact6n del titulo que se utillzor6 

en adelante) est6 escrita en tres Jornadaa, nl igual que lao 

dem6e obras dram6ttcoa del 11egundo periodo. 1.a primera Jorn~ 

da correoponde al planteamiento anecd6tico, lo segunda al dc

oarrollo y la tercero al deaenlace. La secuencia anccd6tica 

abarca desde el rompimiento do la armonio haatn au roootable

cimlento, expresada por medio de escenas directao o indirec

tas. El rompimiento de la armonio ocurre fuera do escena, an 

tea de lniciarae la acci6n, por lo que el eapectador Be ente

ra por modio de Roberto, anciano ayo de Lamborto qu~ lo cuen

ta a Salee -renegado eapaftol- cómo fue cautivada Clara y c6mo 

ae perdi6 Lamberto. Y Madrigal cuenta ante todoa loa peraon~ 

jeo principales, la hietoria do la Sultana, desdo que fue ca~ 

tivada, cuando era nifta. 

13G 



Lo obro est' integrada por uno tramo principal y doo oe

cundarias, nrmonicnmente entretejidas, debido o lo interac

cl6n do los personajes en las tres tramas. La principal pla~ 

toa el conflicto entre Dono Cotalino, El Gran Turco y Ruatfin 

o la rolini6n criatiano; grar.icamente ne cxpreoa mediante un 

triAngulo: 

DORA CATALINA ......... . . EL GRAN TURCO 

RUSTAH/RELlGlOH 

Ruat6n esconde o Dona Catalina, de loa ojos del Gran Tur

co, durante elote anos, hasta que Mamt loa denuncia. A par

tir do ceo momento, el conflicto continQa siendo triangular, 

yn quo ol lugsr que deja Ruat6n, lo ocupa la religi6n, como 

obst4culo entro Do~e Catalina y El Gran Turco, Hacia el ri

nnl de 111 obra, nona cntalina se resigna a au auerto, conven

cida por Ruat6n y vencida por las circunstancino y la total 

rendición del Turco o su voluntad, Dona Catalina oc une al 

Grnn Turco mns no oc enamora. Ahora bien, la trama secunda

ria planteo el conflicto Lambcrto-Clara-Turcoa, que so expre

sa como en el caso anterior, mediante un tri6ngulo; 

LAMBERTO 

(Altao: ZELINDA) 

......... . . ·. 
: 

TURCOS 

CLARA 

(Alias: ZAIDA) 

Esto conflicto os consecuencia indirecta de otro que ae 

establece cntr~ Lamberto, Clara y loa padrea do ella, según 

ao deduce de lo que dice Roberto, al reapecto. Lamberto y 

Clara huyen de un tri6ngulo 0 para caer en otro. Esta segunda 

13·¡ 
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"cotda" roapondo al esqucinn criotiano dentro del cuol eat6 

inscrita la obra y quo ac rcnume en las palnbrua: pecado, 

castigo, y rodenci6n. Lnmborto y Clara hun pecado al dcoobe

docor ol padre de ello. Su ctu1tigo oot6 en ln ooparnci6n y 

el cautiverio que suf'rcn a cnuao do loa turcos. 

El torcer conrttcto oo el que so eatnblcco entre Modri

gnl, Andrea -una eoptn- y una Al6rabe o loo turcos, y no ilu~ 

trn en lo f'orma de un tri6ngulo: 

MADl'llGAL ......... . . 

ALARl\HE/TURCOS 

AMDREA 

Madrlgnl desprecia la libertad que Andron le orreco, la 

primera voz, debido al cnutlvorio do n•or quo padece, oogOn 

61 mismo af'lr111a1 

MADRI.GALo 

Verdad; y a6n todavto tenao el yugo/ al cuello, tod~ 

vta estoy cautivo,/ todav!a la f'uorza poderosa/ do 

amor tiene oujeto mi albodr{o. 1 

Sin embargo, hacia el f'inal do la obra, Madrigal decido 

f'ugnrse on compnft!a de Andrea, doapu6a do haber encapado do 

lo muerte en dos ocnoioneo, gr11ciaa o au ingenio. 

Cada uno de loo conf'lictoe onali&adoe nlconzn un cllmax 

que contribuye a sostener el lnter6e del p~biico. El uulor 

reparte loa enconan clirnAticus en laa tren Jornadnn, en un d!. 

liberado into~to do impedir que docai&a el inter6n del cupoc-

1 Corvpntoa Saevodra, Miguel de. ObraB Completae. "t.a Ornn 
Sultana ..... AguilBr S.A., de Edic:lonea. Madrid: 1970., 
vol. 1. p. 448 



tador. Es as! que, al final do la primera Jornada, Corvon

tea ofrece una escena en la que El Gran Turco decido la muer

te de Ruat6n y Mam!, recapacita y sentencio a6lo a Ruatdn que 

ee salva arocias a la intervonc16n de DoBo Catalina. Al fi

nal de la oegunda Jornada, Dofta Catalina ee desmaya, en medio 

do una anagn6rislo, casi tr&gica; al reconocer on el Soetro 

taras!, a su propio padre, y escuchar de eua lablna amargos 

reproches, Dofta Catalina pierde el conocimlonto. El Gran Tu~ 

co -enfurecido- ordena la muerte del Sastre y de Madriaal. 

Al inicio de la tercera Jornada, Mam! le comenta a Rust&n 

cuán corco de morir estuvieron el podre do Dofta Catalina y M~ 

drigal. La tercera Jornada ofrece, tambi6n, una escena clim! 

tice: ce la que ocurre cuando El Gran Turco escoge a Zolinda 

(ea decir, Lamberto) para procrear el heredero que la Sultana 

aan no ha podido ofrecerlo. El Gran Turco amenaza con matar 

a Lamborto, empuBando una daga, puco he descubierto que no eo 

hembro sino var6n. L•mberto engefta el Gran Turco y ae salva. 

Al principio de la segunde Jornada ae encuentra otro cl!max, 

cuando Madrigal escapa a le sentencia de morir ahogado, gra

cias a que ongafta al Cad!1 otro cl!max para atraer 1nter~a. 

Por Qltimo, la funci6n de ln trama principal es doble. 

por una parto mostrar el dominio que puede ejercer una mujer 

herrooaa aobre un hombro que la desee, y por la otra. demos-

trar la ruorza y el valor que da la fo cristiana. La funci6n 

de lo trama secundaria que inicia la obra, ea despertar ln 

eimpat!a dol pQblico por el conflicto de Lamberto y Clara. 

del cual podr!a concluirse la inconveniencia do tratar de im-

pedir el amor entre loa J6venea. La func16n de la aeaunda 

trama secundarla oa la de proporcionar la fuente principal de 

hu~orlamo, a trav6a de Madrigal. 

Ahora bien, a diferencia de lo que se obaorvs en !!....2.!.
llardo Eapaftol, on que laa cautivos eapaftolea no corren poli-
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gro de muerte inminente; en La Grnn Sultnnn se nbordn el tema 

del cautiverio que incluye el rlengo de perder la vida. Rus-. 

t4n, Mnmí, ol padre oonn Catallnn, Madrigal y Lamberto son 

loo cinco pernonojoe lnvolucrndoe en eeconno do comedla quo 

por poco ter111inan de modo infortunado. Aeí, aumenta la ton-

s16n dram6tlca, mas no oc pierdo nunca ol tono do corncdln¡ o 

diferencia de todas las obraa annll~adae en ol preeentu trab! 

jo, en esta obra nadie muero. Adem6.e, caul todos loo mamen-

toe que parecen estar a punto do convertiroo on tr6glcoa, oc 

resuelven, produciendo en el pOblico una aonrlso: Runt6n y 

Mnm( no a6lo no aon ojocutadoa, como El Oran Turco deooa -en 

uno primero inatancla- alno que reciben un numonto on au pu

ªº• aegGn se compruebo en lo cito 11notadu n contlnuacl611: 

TURCO (o Moml y Ruat6n). 

Voaotroo, atribulados/ y •logreo en un lnstante,/ 

llevor6la de oqut adelante/ vuestros gojoa 

aeis doblndoa. 1 

Mudrigal ae aalvo de la muerte debido u quo ringo poder 

eneo~ar o hablar a un eleranto. Lomberto escapo do morir a

cuchillarlo, gracias o que le hoce creer al Gran Turco que Ma

homa lo he troneCormado en hombro; en suma, no hay doocnlocoo 

tr6gicos y todos las porlpocion, aalvo una, oon giros do l~ 

acc16n de lo negativo a lo positivo. 

La Gran Sultana implico t'und1u11anta.lmonte tres poatuln-

doo: en primer lugor, la re cristiana os fuente do valor 

rrente a la adversidad, l~ muerto no es do temereo ni se tlo

ne o Dios por aliado, yo que en El ae hallo vida etornn. En 

aegundo lugar, lo belleza rtalca tiene la virtud do doblegar 

1 Corvonteo Saavodro, Miguel de. Obras Co111plotae. "Ln Gran 
Sultana". Aguilor s.A., de Ediciones. Madrid: 1970., 
vol. l, p. 453 
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voluntades, haota lleaor al cautiverio. Y por Gltimo, una 

vez que el hombre ha sido cautivado por amor, ea capaz de co-

der ante cualquier" reclamo de la persona amada: Lomberto so 

entrega a loe moroa y se traavietc, con tal do eoter al lado 

do Zalda (Clara); Madrlaal rechaza la libertad que Andreo le 

ofrece, en una primara inotoncla, por hallarse prendado.de u

na mora. El Gran Turco olvida la fidelidad que le debe a au 

ro1igl6n y acepta todaa las exlaenciaa de Dofta Catalina. 

Aelmiemo, esta obra expresa de manera impllclta, diversas 

tranegreoionea de valoreo morales de la 'poca, entre ellas 

destacan, principalmente: la unl6n de Dofta Catalina y un pa

ganoi la fuga de Lamberto y Clara, la cobard!a de Lamberto, 

al abandonarla ante la proeoncio de los turcos, eoa6n se aabe 

por lo que dice Roberto; adem6a, la uni6n libre ~e Clara y 

Lamberto; y el trosvesti•mo de Lnmberto. Los valorea morales 

tranagredidoa son: la pureza de sangro {loa hijo• de la Sul

tana sor6n hijos da cristiana y pagano), la obediencia a loe 

pndreB, ln valontta, la virilidad y el matrimonio aacramenta

do. Parecerte que Cervantes ee declara -tacltamenta- en act! 

tud de cueetionamiento de algunos de loa valorea mencionados, 

y qua conntituyen do hacho, formas de cautivarlo. 

El concepto de mujer que proyecta la obra, es ln de un 

sor capaz da llover al hombro a cualquier extremo, en cuanto 

la amo o daaeo,.tal y como queda plasmado en la cita inmedia

ta: 
SULTANA. 

Ha da sor cristiana. 

TURCO. 

S6lo;/ qua a tu cuerpo, por ahora,/ ea al qua mi a1-

mn adora/ como al ruase su cielo./ ••• 

RUSTAN. 

¿Qu6 te parece, Mam!? 
(cont.-) 
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MAMI. 
¡Mucho puede una mujer! 1 

En cunnto a la belleza ríoica. Cervanteu lo proyecta como 

un don tr6nico. ya que tonto lo Sultana como Cloro han sido 

cautivadas por loa moros debido a au belleza. En el cneo do 

Lomberto, au bollozo física lo da la poaibllidud do traevee

tiree, lo que pone en riesgo au vida. 

La Sultana Jerarquiza ln belleza del alma y ln del cuerpo 

en lo cita a continuación: 

SULTANA • 

••• / Dioa mío. la libertad,/ que aun apenaa conoc[; 

/ tr6Jome aquí la beldad,/ Seftor. que puoiuto on 

mí/ ai ella hn de aer lnatru•ento/ do pordormo, yo 

consiento,/ potlc16n crlatiana y cuerda,/ quo mi be

lleza oe pierda/ por milagro en un moaento;/ ••• vu6! 

veme rea, Sef\or;/ que no ee bien quo llevo palma/ do 

la hermosura del almo/ la del cuerpo. 2 

Se percibe en lo cita anterior el concepto do belleza como u

na virtud tr6gica, el valor auperior que le concede al almo 

Por encima del cuerpo; y por 4ltl•o, un elevado concepto de 
' lo mujor, puea la considera capaz do tales rerloxioneo. 

Dona Catalina ea un personaje vigoroso y refleja uno fuo! 

te convicc16n crlationa. Ee valero•a, ya que so cnfrnntu nl 

Gran Turco, al superar el temor que le tiene. Dudo ente laa 

clrcunatnnciaa denravorablea para ella, al debe o no aceptar 

nl Gran Turco. •ne no cede un 6pice en cuanto a ou religi6n o 

1 

2 

Corvnntea 
Sultana". 
vol. i. 

~·· 

Saavodro, Miguel 
Aaullar S.A., de 

p. 460. 

P• 445. 

de. Obraa Completan. "La Ornn 
Edlcionoe. Madrid: 1970., 
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costumbras. Dos personajes influyen en sue decisiones. Rue

t6n y El Oran Turco, Ruatln Juega -o su posar- el popel de 

alcohuote. una vez· que la denuncia de Mam! lo impide ocultar 

del Gran Turco a Dona Catalina. El Gran Turco lo concedo o 

Dona Margarita todo lo qua pida menos la libertad. Se obaer

va uno evoluci6n del peroonaje respecto a Bu actitud frente 

al Gran Turco 0 de una total repulsi6n a una resignada acepta

ción. La mot1vac16n esencial del poroonoje ea BU re crietis

na y ou runci6n principol son demostrar la ruerza que puada ~ 

Jorcar una mujer hermosa en un hombre qua la ame o desee, oe

gdn ya so había anotado previamente. Advi6rtaae en la cita 

suscrita on seguida, la actitud de Dofta Catalina fronte ol 

Oran Turco. 

SULTANA. 

Cristiana aoy. y de auerta,/ que de lo fe que prora-

so/ no me ha de mudar exceso/ de promesas y aun de 

muerte/ 1 

Demuestra el personaje su convicción religiosa y actitud 

valiente, on la cita anterior. 

Do~a Catalina ea en extremo hormoao y ademAa domuaotra 

ser de gran nobleza, lo que ae confirma al compadecerse de 

Clara (Zaida) y ayudarla a salvar a Lamberto (Zelinda) fin-· 

giendo calca ante El Gran Turco. Dona Catalina ce reflexiva 

e inteliaente 0 vEoee a continuación au inátil, Aunque loable 

esfuerzo por convencer al Gran Turco da su error. 

l 

SULTANA, 

, , ,¡ ¿D6nde, ael\or 0 ae habrá visto/ que asistan d·oa 

(cont.-) 

Cervantes Saavcdra, Mi¡iuel da, Obras Completaa. "La Gran 
Sultana". Aguilar S.A., da Ediciones. Madrid; 1970., 
vol. l, p.452 
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en un lecho/ que el uno tcn&n en el pecho/ u Mahomu, 

el otro a Cristo?/ Mal tue dcecoc oc mldon/ con loi 

supremo valor,/ puco no Junta blen amor/ dos que lou 

leyes dividen. 1 

El Gran Turco es un personaje autoritario, violento, lm

pulelvo e ingenuo. ReflcJn incontinencia y scnsuolldnd. Se 

convierto en cuutivo de Doña Catalina debido a uno atrocci6n 

f{oica incontenible. La motivaci6n esencial del personaje os 

eu Joooo de poocor a nof\o Cotollnn; su funci6n b611i~a ~e oer 

el elemento nntag6nlco principal. Es nutoritllrlo porquo ll P! 

Dllr de loo arnumontoo que ea&rirne Dof\11 Catalln11, él no nbondg 

n11 su lntenci6n, no le de o elegir si deoca eopooorlo, sino 

que le impone su doclsl611. Es en extremo lmpuluivo y ello •e 

comprueba en el hacho di.! que, sentencie o Ruotún a morlr empo

lodo, por haber ocultlldO a Cofta Cote.lino de su vista durante 

treo d{ae (quo lleva do habcree recuperado, aegún la estrato-

goma del propio Ruet6n). El Gran Turco oxproaa eu deseo do 

mondar empalar n Rust4n y Mom!, debido a su pobre deecrlpci6n 

·.de lo belleza de Dof\n Cntoline, Todo ello demuestro su carti!:, 

ter violento. So dice odcmf•s, que ce inccnuo, lo quu demues

tra on dos ocasionen, principalmente: por uno pa1•te no libe

ro a Madrigal, oe~Gn dtc9 hociu el final do lo obrn, pueelo 

que primero dcbcr6 eneeñor o hablar al elcrnntu; y por lo o

trn, odmltr.> como pootble la transformac16n du Zclindn on Lum

bort.o, oegún 6atu le hacu croor que Mahoma ea ul que lo con

vierte do hembra en vor6n. 

Obs6rvesc en lu citu escrita en la pl'itiino sir,uicntc, ul 

carticter del Gran Turco. 

Cervontea Sanvedra, Miguel de. Obras Complctno. "La Gl'nll 
Sultann''· Aguilor S.A., de Edicionea, Madrid& 1970,, 
vol. l, p. 1152 



TURCO. 

Laa cosua que me don gusto/ no se miden ni se tnsun; 

/ todos llegan al extremo/ mayor que puedan llegar,/ 

Y pera luo al.canzar/ oiompre copero. nuncn tomo. 
1 

En la cita arriba anotado, se hace evidente ln orrognncin 

del personaje, su entrega, irre~ronoble, o loe placeres ncn

eualee y la certczo absoluta de que sus deseoo se verán cum

plidos. El pergon:::ije nunca evólucionn en el t:Lpo da tuno1· que 

siente por Dona Catalina, se troto de un amor carnal. La ra

ie6n por lo que El Grun Turco no evoluciona en ou relnc16n omg_ 

roan con Dona Cutnllna, es que no sería congruente, pues el 

alma de ello adora a Criat.o, en cnmblo ln euyn idolatrn n Mn

homa. El punto de contacto posible, podr!n oor la Vlrc.on Mn

rín, a quien ambos veneran, sln embargo, su rclnci6n nu ¡1non 

da eer unn ntrncci6n cxclualvamcntc riolco, neg6n puede 1\cdu-

clrae del Bigulcntb parlnmcnto, hn~ia ol flnol de ln ubre. 

TURCO, 

Catalina ce bello he111bro. 
1 

El Podre do Doi\n Catalina es un puraonaje n~cundnrio, ir~ 

nico, n1u~nnt1 oallozndo, y cuyn funcl6n prlnclp11l ca lo tlt~ acr

vir do,;: conciencia moral n su hijn, n qt1iun ru¡1roche 11u cru:i¡10.!: 

tnr.1.1.cnto. Su~ motivncionen principalcn ~on ol nMor o 011 hl-

ja y su fu cri11t..lnnn. Acuso n Ooiín Cnt11linn tic corietcr r•ccu

do rnortol, ain ernbnrno ello lo convence de que no l1:ty cncupo

torla, salvo el eulcidlo, y tal recurno lo cnt6 vedado por ttu 

rollgi6n, neg6n nmboa peraonnjea concucrdnn. El Pndro de no

i\a Margarita debe resignurac, muy n su puanr. El out.or ulll.! 

l 
Corvuntcp Sattv<?drn, Mi~uel de. Obran Completos. "L.n oran 
Sultana~. Agulinr S.A., de Edlcionea. Mndrid: lY'lO,, 
vol. 1, p. 480. 
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za o loo dos peraonajea para producir una anagn6riais do im

pacto emocional, y quo lo proporciona al final do la segundo 

Jornada una vigorosa tonsi6n dram6tica, y un renovado interés 

on el público ante el inoaperado sucoao. 

Ruat6n representa a un eunuco que a rieano de au propia 

vida 0 ha escondido de la vista del Gran Turco -durante elote 

anoa- a Doffo Catalina de Oviodo. Ello demuestra su valentla. 

noblo~a e inaenio. Al igunl qua en el caso do Dona Catalina, 

Ruot6n cobra valor do la religi6n cristiana que profoan 0 como 

puedo comprobarse en la cita que se anota debajo. 

(Se dirige a Dofta Catalina, se refiere Ruot6n o que 

Mom{ loa va a delatar a ambos ante El Gran Turco). 

RUSTAN. 

Esta suceso teml/ de mi proceder criotiano./ Mas no 

estoy arrepentido;/ antes estoy provenido/ de pocic~ 

cia y sufrimiento/ poro cualquier tormento. 1 

Ante al peligro, Ruet6n damucotro noblc~n, valor y fe 

criotiono. Adam6a, ea aatuto 0 y ello ae observa en la manara 

como evita la ira del Oran Turco, cuando 6ste ae entera del 

ocultamiento da Dofta Catalina. Ruot6n argumento que muchos ~ 

ftoa da molancollaa profundas la tuvieron aln color, y que no 

hacia elno traa dloa que ao hablo recuperada. gracias u Sodo

qulan. el doctor del Gran Turco. Gracias al ingenio do Rus

t6n y a la lntarvenci6n de Dofta Catalina. El Gran Turco sus

penda la aentancla que habla dictado en su contra, do morir 

empalado A partir da cata momento, ae observa un cambio en 

ol personaje puoa no dcmueotra yo Valor y so convierta en el 

alcahuete dolGrnn Turco. Adat11lo de ser prolijo en eue alaba!!. 

Corvsntoa Saavadra 0 Miguel de. Obroa Comoletas. 
Sultana". Aguilar S.A., da Edlctonea. Madrld1 
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zaa a Dofta Catalina, Ruat4n ejerce au intluencia sobre ella, 

para convencerla de aceptar al Gran Turco. Por otra parte, 

Ruot4n -al iaual que el Cad! y El Gran Turco- demuestra ou i~ 

aenuidad al dejarse enaaftar por Madri&al, que lo convence de 

que eo un aaatre tarae!, aunque lo duda un poco. La tunci6n 

de Ruat6n ea la de coneejero de Doffa Catalina, sirve como pe!: 

aonaJe de apoyo y pare obviar escenas directas mediante el e~ 

pleo de eocenas indirectas con su intervenci6n. Laa motiva

ciones principales de Ruetli.n son la religi6n cristiana y el 

temar que le tiene al Gran Turco. 

Mam! oa un eunuco del serrallo del Gran Turco. En cuanto 

se entera de que Rust&n ha ocultado a Dofta Catalina, lo amen~ 

za con delatarlo y lo cumple. su 111otivaci6n ea el temor a 

que oo le vaya a conoiderar c6mplice de Ruotli.n. Anocdotica

mente, eu funci6n os eervir de apoyo, y al igual que Ruotli.n, 

para abreviar la acci6n al participar en eacenaa indirectas, 

Se podr!a atirmar que Mam! ea leal y traidor al miamo tiempo, 

ya que demuootra lealtad a su amo y lo opuesto a au amiao. 

Sin embargo, el motivo por el cual delato a Ruot6n, no ea por 

un sentimiento de lealtad hacia El Gran Turco, sino por miedo 

a li.ote, por lo que au lealtad co s6lo aparente. Obe6rveae la 

actitud de ·M.:am! en la cita que no anoto en aeguida: 

1 

MAMI. 

Lleaa el cantiao. aunque tarda;/ y el que sabe una 

troic16n/ y ae estA ain deacubrlrla,/ algdn t1e~po. 

da ocaei6n/ de pensar ai en consentirla/ tuvo parte 

la intonci6n./ La tuya he sabido hoy,/ y ae{ al Oran 

Seftor 111e voy/ a contarlo tu maldad. 1 

CervanteB Saavcdra, Miguel deo Obras Co111nletao. "La Gran 
Sultana". A&uilor S.A., de Ediciones. Madrid: 1970 •• 
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Hom{ no aprecie ni e1 Gran Turco ni a Ruatfin. sólo u su 

propln peraonn y ooguridad. su actitud oo cobarde. Por otro 

lado, Mam{ oo perceptivo y eenoato; eo do cuenta del poder 

que adquiere Done Catalina aobre El Gran Turco y actOn cauto

losnmente. Ee un pereonnje aecundario. poro nbaolutnmonte 

indioponsnblc, tanto por ou porticipnci6n on el desarrollo de 

la occi6n, como por au f'unci6n do "relator"• al igunl que Ru!. 

t6n. 

El Cad{ intenta aor ol gu{a espiritual del Gran Turco, 

ain embargo f'racaan en au papal de conciencia, al igual que 

el Podre da Dofto Cota1ina, roapocto a ella. Ninguno do loe 

doo logran hac.erloo deoiatir do su uni6n. Por otro parto, ln 

obligacl6n del Cnd{ ea la adminlstracl6n de juoticio, oonan 

1an leyea emanados da la religi6n mahometana. Corventoa lo 

proyecto como un Cadl cruel y corrupto, tal y como el propio 

peraoneJe lo deja entrever, en la cita que oo anota inmediat!. 

menta. 

CADI. 

En tu libertad ta vuelvo./ Paro una cose me tiene 

conf'uao, amigo, y perplejo;/ que no e6 cuál viuda 

aao, ni cu&lee •oros eaan oatoe/ a quien he de ha

cer la enmienda:/ que veo que •on ain cuanto/ loa 

moros de 111! of'endidoa./ y viudee poaon de clonto. 1 

Lee viudoo of'ondidaa aon aquellaa que perdieron a eu~ a~ 

poaoa por sentencias del Cad{¡ y loa moros of'cndidoe, probo

blomantO, aquellos a quienes orect6 en aua intorenos, nl pr2 

ceder do 111anere injusto, El Cad{ reaulta cnricat~roeco en 

au ingenuidad, al creer que Madriaai pueda eneaftnr dl tur~o 

Cervantes Saavedra, Miguel de, Obras Completas. 
Sultana". Aguilar S.A.. de Ediciones. Madrid: 
vol. l, p. 455 
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a un elefante y aea capaz do entender lo que dicen las avea. 

El Cad! le otorgar& la libertad a Madrigal, siempre y cuando 

el elefante aprenda. de lo contrario Madrigal morir&. 

Madrigal ea un personaje ingenioso, cuya funci6n princi

pal ea la de ear el buf6n/grecioao da la obra. Oemuaotra am 
bici6n y soberbia de tsl manera, que parecerla que Cervantes 

intenta proyectar m&e bien un razgo caracter!atico del eapa

ftol en aenorol, y no del personaje en particular. Esta in

tenci6n ae doacubre por el 6nfaeia que Andrea y Madrigal ha

cen aobre au nacionalidad, antes y deapu6e da que Aste Glti

mo ha declarado oua ambicionen deemodidaa. Compru6beae lo 

anterior en la cita que aigue: 

l 

ANDREA. 

¿No sola voa oapaftol? 

MADRIGAL. 

¿Por qu6? ¿por 6ato?/ Pues por laa once mil de ma

lla juro/ y por el alto, dulce, omnipotente/ deaao 

que encierra bojo al hopo/ de cuatro acomodadoa po~ 

·cioniataa,/ qua ha de romper por montea de diaman

tes,/ y· por dificultades indecibles/ y ha de llevar 

en peso/ aobre loa propios hombros de mi auato;/ y 

entrar triunfando en NApolee lo bella/ con doa o 

trae saleras levantadaW por mi industria y valor ••• 

AtlDREA. 

¡Eepeftol sois, ain duda! 

MADRIGAL. 

Y noylo 0 y aoylo 0 / lo he aido y lo aer6 mientrao 

que viva,/ y aun doapu6a de aer muerto ochenta 
l ei&loa. 

Carvantea Saavadro, Mi&Uel de. Obraa Completaa. "Lo Gran 
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¡ 

i,:¡ últJmo parlamento citado .de ModriBal, en lo mtis clnro 

cvid~nclo de la lntencJ6n del outor, do utilizar nl pcrsonn.lc 

poro crlticnr la corocteríeticn nrrogoncln del cnpanol, rn nu 

Apoco. Madrigal eB ingenioao y oportunlot.n: encano ul Cnd! 

continuamente, e incluoo nl Gran Turco. No tiene cncrGpulo 

nlsuno, y se f'inge polC¡¡,lotll (inclu!dns alnunnn len.cuno onim!!. 

lee), oostre y pregonero. su ingenio e l•ncinac16n, aunados 

o lo ingenuidad de loe turcos, proporcionan al eapectodor di

verooe enconos de gran ef'icocia humorística. Si paro Hnlimn 

el matrimonio ea un cautivarlo, en Loa Baftoa do Argel; poro 

Mudrinol en peor que la muerte, aeg6n dice; 

MADRIGAL, 

, •• /pero casarme y ser aoro/ son don muerten, de 

tal auerte 0 / que atado corro o la muerte/ ••• 1 

Se percibe en lo cita anterior. un resabio de la misogi

nia medieval que voto en la aujer un eatorbo paro lo porroc

ci6n del hombre. MadriKal. ae eriKe en ln conciencia mornl 

dol Cadí y lo reprende por eu comportamiento: la conductu dl! 

Modrlgol es frecuentemente ceneuroble 0 por lo que oo rielblo 

eu nctltud mornlizadorn del. Cadí. Por otro porte, el nntiuo

mltlumo do Madrigal reoulto Kroteaco, y ello rcl'lojo -quiz~e

lo ropulttl6n que al autor l.e producfa tal actitud. J,n mol.IV!!_ 

cl6n principal de Madriaal ca nin·duda, nu pro1>in compluccnc! 

a y benuflclo. Su runci6n principal ee 111 de ner un bul'6n 

que do todue no burlo; aunque no puedo olvitJurae el hecuo de 

que co Mndrianl quien dice lo historia complota do Ooílo Cntn

lino, cumpllend'o nor la runcl6n do "relator". 

1 Corvan ten Saavedra, Mie;uol do. Obras Complotnq. "Lo Grnn 
Sultana". Aguilor S.A •• de Ediciones. Madrid~ 1970., 
vol. 1, ·p. 454 
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Lamborto ("alias" Zelinda) es un personoje ombiguo, cobo.!: 

do y temerario¡ es ingenioao y apasionado. No tieno cvolu

ci6n caracterol6gica, A trav6o dc Roberto, ol p~blico se en

tera de ln aUtoconreoi6n de Lambert<>; abandone e Clero por 

temor, al versa atacado por loa turcos. Despu6e de conroaar 

su neto de cobardía, busca a Clara, se entero de su porodoro 

Y va on su buoca. Porn lograr ou objetivo, Lnmberto ao dejo 

capturar por loe turcos, segOn Clara le dice a Dofto Cotolinn, 

Y se trasviste on mujer, su hermosura hoce que ou duefto lo 

venda al Gran Turco, y de esta manero Lombcrto logra introdu

cirse en el aorrollo, Lamberto, amante oponionodo y poco oe

crupuloao, embaraza e Clara¡ además, proyecta uno Cuarte 

atracc16n floica hacia Clara, a semejanza de lo que experimen 

ta El Gran Turco por Dona Catalino. Ambos son cautivos del ~ 

mor carnal. La cita que ae hace en seguida, revelo la acti

tud de Lamberto (Zelindn) hacia Clara (Znida), 

ZELINDA (a Zaida) • 

• • , el amor,/ que no repara en temor/ cunndo mira p 

au contento,/ Entre una y otro muerte/ por entre 

puntas de espadas/ contre ml desenvninndne,/ entra

ra, mi bien, a verte,/ Yn to he visto y· te he cov.n

do,/ y a este bien no llega el mal/ que sucede, aun

que mortal, 1 

Es decir, pare Lnmberto au amor est4 en loa sentidos no 

en el alma. A Juzgar por la cita anterior, Lamborto no tiene 

Conciencia moral, y es nbsolutamonte egoista, ya que dice ha

berla visto y gozado, os evidente que e6lo piensn en el mis

mo, no expresa el m4a mlnimo remordimiento por aer responsa-

1 Cervantes Saavedra, Mi&uel de. Obran Comnletaa. 
Sultana". Aguilar S.A., de Ediciones. Mo.drid; 
vol. 1, p. 463 

"Ln Gran 
1970 •• 
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ble -lndiroctomento- de ln esclavitud de Cloro. Podrlo Ju~-

snrso. acoso, que el cautiverio del cuerpo hu perdido poro el 

autor todo su gravedad onte ol que causa el amor, yo aea cor-

nal o no. Por otra porte, aunque La~borto no tiene concien-

cio moral, en cambio si tiene cierto conciencia roligiooo, 

puco arlrmo, eacenoo mAo adelante, qua morlr6n do tal modo 

cristiano, que cobrsrAn vida eterno. Lomberto supera el mie

do que le tiene ol Gran Turco y e•plea au ingenio paro ongo

narlo cuando ea descubierto au verdadero sexo. 

Y ae obaerv6 quo la motivaci6n principal de Lamborto ea 

la atracción rteica que Clara ejerce oobro 61. Ln runci6n 

que dcaempefta ea la de aer el protaaonlata de uno de loe dos 

traman aocundorlae, la cual corre paralelo o lo principal, y 

permite par ello que el lector hago comporncioneo. Aot: lo c2 

medio deja do aor a6lo un espoct6eulo do ontrotcnlmionto, pa

ra convertirse en una oxperioncio de onaoffanzo mornl y divcr

ai6n. 

Cloro (Zaida) proyecto la imaaen de uno doncolla opoaion~ 

da y d6bil ante loa requerimientos de quion oncendi6 ou pa

oi6n. Su atracc16n hacia Lamberto ea tan ruorto quo doaobod~ 

la ~oluntad do aua padree y huye con 61. El comporta1111onto 

do Clara no ea aenaoto, oin _embargo, ae expreon do manera oon 

eato, lo cual ea un procodlmionto !recuente on ol Barroco. ! 
dcmAs, parece como si f'uera la conc.iencia moral de Lamborto, 

puoo lo reprende, eegGn oo advierte en la cita a continuo-

ci6n. ZAIDA (a Zelinda). 

¡Orando rue tu otrevimiontol/. 

ZAlnA (a Zollnda/Lamberto). 

Hablan como enamorado¡/ todo eren brlo, orea todo/ 

valor y todo esperanza;/ pero nuestro •al no olcon-

(cont.-} 
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za/ remedio por ninaan modo:/ que de esta triste mo

rada,/ por nuestro mal conocido,/ ee la muerte 1u º! 
lida/ y desventurada la entrada. 1 

Clara establece con Lamberto una relación pasional quo ai 

bien dieta mucho do aer a6lo apetito sexual, no lleaa tampoco 

a convertirse en cautiverio del alma. 

seaan Roberto, au extrema hermosura hizo que fuoac prenda 

digna del serrallo del Turco, al iaual que Dona Catalina y 

Lamberto. De no ser tan hermosa podría haber esperado aer 

rescatada, tal y como ae confirma en seguida; 

ROBERTO • 

••• / Su pe~re ofreció por Clera/ gren cantidad do 

dinero;/ pero no le fue posible/ cobrarla por ningGn 

precio./ D!jose por cosa cicrt,W que el turco que 

fue au duofto/ la preaent~ al Oran Seftor/ por ser he~ 

moee en extremo./ ••• 2 

Tanto Clara como Dofta Catalina, e incluso Lemborto, le 

sirven al autor para plantear le noci6n de la belleza f!eica 

como un don tr6aico, aegan ya se heb!a afirmado •. 

La motivaci6n principal do Clara ea eu.paei6n por Lamber

to. y su funci6n central eet6 en la posibilidad que le ha da

do el autor de reflexionar y emitir juicioe eobre su propia 

aituaci6n, como puede comprobarse on esta cita: 

l 

2 

ZA IDA. 
,,,/ Esta triste despedida/ bien clero me da a en-

Cervantes Saavedra, Miguel de. Obras Completas. "La Oran 
Sultonn''• A¡uilar S,A., do Edicionco. Mndrid: 1970., 
val. 1, p. 463 
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tender/ que por tu sobra ha de ser/ mi faltu mde co

nocida./ ¿Qu6 remedio habr6 que cuadre/ en tnn gra~ 

de eonfuel6n,/ ee eren, Lamberto, var6n, y te quie

ren para madre?/ ¡Ay de ml, que de la culpa/ de nue~ 

tro juato deaeo/ por ninguna suerte veo ni remedio 

ni dlaculpa t 1 

En un tono traaic6mlco, Zalda reflexiona como paraonaje 

"conciencia" oobre el conf'llcto que la involucra a ella junto 

con Lamberto, a quien ea dirlae, como •l intentara hacerlo r~ 

flexionar, tamb16n. 

La cita anterior revela -ade•6•- la doble lntencl6n del 

autor: anoeftar y entretener. Por una parta planteo la inco~ 

venlencla de frenar a loa j6vanea en aua llcltaa inclinacio

n•• amol"oaaa (Zalda: "••.culpa de nuaatro justo deseo.") 2 y 

por otra, divierte al pdblico a travaa del equlvocot Zelinda 

(Lamberto) no puede aer madre (¿o ef?). 

En cuanto a la eatructura de ~~~~· ea puedo a

firmar que roaulta equilibrada araciao a diveraoa fectorea 1 

entre eetoa ea encuentra la correapondencia entre el nómero 

de Jornadas y la aecuencia anecd6tica b&aica (planteamiento, 

nudo y deienlace); y lo acci6n complota que abarca desde ol 

rompimiento de la armonía haetft au reeatabloctmiento. La es

tructura de la obra eat' cimentada en una tram~ principal y 

doa aecundariaa, a diferencia de Lo• Banon de Argel que tiene 

cinco tramas en total. La aoncillez eatructural de La Gran 

Sultana contribuye a hacerla mi• acceaiblo a un mayor ndmera 

de eapectadores. La evoluci6n da la• coaedlaa cervantinaa ea 

evidente, loa conflicto• trianaularoe; aal como la eatructur~ 

1 

2 

Cervontoo So.o.vadra, Miguel de. Obraa Completa a. "La Gran 
Sultana". Aauilar S.A., de Edicion••· Mo.drid;l.U70 1 v.I pAD4 

!.!?.!.!!.·• vol, I, p, 484. 
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cl6n m6e sencilla reoultan m6e acordes con el cotílo caracte

ríetico de compoelci6n dram6tice de loe Siglos do Oro, a par

tir de Lope; La Gran Sultana mueetra, por ejemplo, vnrioe e

ecenaa clim6ticoa en lugar de una; juega -adem4s- con ol re

curso ar1atot6lico de la anogn~riala, acompan4ndoln de perip~ 

cia aparente (le aultana reconoce a au padr~, se desmaya y el 

padre escapa de la aentcncia de muerte, gracias a quo olla r~ 

cupera el sentido, justo a tiempo de ealvarlo ). Eo induda

ble que Cervantee alcanza su mayor nivel de madurez como com~ 

di6grof"o, en esto obra. 

Loe ideas que subyacen en la trama principal non doe, la 

primero ea refiero al dominio que puede ojorcor uno mujer he~ 

moaa sobre un hombre que la desee y la •eaunda e~preoa la 

fucr:a y el valor quo la fe crietlona proporciona al que la 

profesa. La primera trama secundarla fundamenta la ldea de 

no interferir en laa rolacionaa amoroaaa de loe Jl5veneo. La 

aeaunda trama aecundaria no proyecta una idee 6n1ca y au obJ~ 

to ea el de aer fuente de humoriamo. 

La tesla del presente trabajo eoatlene que hay una cvu1u

e16n en la idea cervantina del cautiverio, respecto a un des

plazamiento de la importancia y grnvedad del cautiverio del 

cuerpo al cautiverio del olma. La Gran Sultana parecerla no 

confirmar oata idea en primera instancia ya que o dlferencln 

de lo que ae observa en El Gellardo Eapaflol en que loe cauti

vos eapaftoles no corren pelisro de muerte inminente. en 1.!!. 
Gran Sultana. en cambio. el cautiverio del cuerpo incluye el 

rioogo de perder la vida; oin embarao. el hecho do que final

mente nlnaón personaje muera -a diferencia de todAe lea demáa 

obras anolizadaa- contribuyo a confirmar la teaieo el ae tomu 

en cuenta. adum6u 0 quu el peligro de mu~rtc quu corren loo d! 

vernos personajes eon debidos principalmente al cautlvcrio de 

amor que padecen. 
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Sorprenda la audacia de La Gran Sultana porque expraaa 1~ 

plicltamente 0 tranesreaionaa a a1gunoa valorea morales de la 

6poca, en tal forma que paraca cueationarloa: al matrimonio, 

la pureza de ••n&re, la obediencia a loa padrea y hermanos m~ 

yorae, etc.; valoras que constituyen cortapisas a la libertad 

individual y que Cervantes nunca acept6, a Juzgar por au bio

ararla, Aalmi1u110, ea notable que surja en Cervantes u.n tema 

qua utilizarl el renacimiento poateriormante, a uuber, ln be

lleza como .º" don tr4aico. El concepto que ref'loja de la mu

jer ea bastante avanzado, ya qua la proyecta independiente, 

reflexiva, belicosa y capaz da cautivar al hombre m6a all6 de 

aua creunciaa roligloaaa {DoRa Clara y Zaida eJorcen au poder 

aobre el Gran Turco y Lamberto, repectivamente; el primero h~ 

ce caao omiao de •u• principio• reliaio•oa, y el •egundo 

tr•n•ar,ede, por Zaid•, todo• •us principio•, •dem.6• de arri•!! 
gar por ella au propia vida), 
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El eatudio qua ao{ concluye, plantea y comprueba una evo

lución del concepto cervantino del cautiverio, uno d1sminu

c16n aparente en la angustia qua al tema provoco en el autor 

y un progreso en au oricio de comedl6groro. 

Para una mejor comprenel6n del concepto cervnntino del 

cautiverio, ae incluye el cuadro ain6ptlco o continuación: 

CAUTIVERIO( 

Del cuerpo 
(debida a) 

Del alma 
(por) 

(,_- eccucotro 

matrimonio ain amor 

amor a una persona([ 

amor a Dios 

amor patrio 

amor al dinero 

r!ulco y oaplrit. 

rtaico, predomin. 

En La Mumancla ae proyectan doo claaoo fundamentaloo de 

cautiverio qua oon la esclavitud o cautiverio dtil cuerpo y el 

cautiverio del alma que a ou vez muestra dos oubclaaea: el 

que se establece entre doa peraonaa y el que uno peroono ex

perimento por au pata o ciudad, En El Troto de Argel el con

cepto del cautivarlo del alma ae amplia para incluir el que 

ocurre por el amor de una persono a Dios y el que oc produce 

por un amor predominantemente f{atc~ entre dos peroonaa. En 

Lo• Baftoa de Argel el cautiveri~ del almo sucede por omor a 

a una poraona, a DioR o ol dinero. En Los Bftftoo de Arsel el 

cautiverio del cuerpo ea subdivide en eaclavltud,prOpiamonto 

dicha, ea decir, oupreal6n de libertad por secuestro puro ob

tener reocate; y el cautiverio que oe podccc por cotor unido 
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en matrimonio a una persona ain amarla. El concepto del cau

tiverio evoluciona en lae obra.a estudiadas.: en La Numancto. 

ee grave, solemne y trlgico; mientras e1 cautlvorio del cuer 

po tiene la mayor importencia en La Humancia, en El Gallardo 

&apaftol el eautiverlo del alma por amor a otra persona ea m6a 

importante; a cambio de torcera~ao• se ofrece la libertad a 

los eaclavos; por honor o omor so abandona la libertad y en 

la óltlma obra eutudlada, al personaje la Gran Sultana acepta 

la esclavitud de un matrimonio sin amor, a cambio de au libo~ 

tftd rellgloua¡ en La Gran Sultana el concepto del cautiverio 

ya no ea aravc, solemne o tr6atco, la obra mantiene e1 tono 

de comedla. El autor ya no recleja la angustia que se porci

b{e en las primeras obrae. E• decir, en La Numancia el nivel 

de aneustla ee tan intonso que lo proyecta por medio d~l aon

timiento trlg1co de un pueblo entero empujado nl suicidio eo-

lectivo, por encapar de la eaclevitud. En El Trato de Argel, 

el autor parece superar au angustia en un ~rimor nivel puoeto 

que-hoce reCerencia directa a e~porlonciae aimilarea a las 

que le tocaron vivir. Loe Baftou de Argel constituye una die-

mtnuci6n mayor en eu nivel do angustia puesto que le. da mliB 

'importancl&. al cautiverio del alma que 0; lo ooclavltud, aun

que la teaie de lo-obra todav!a sustenta la necesidad de.ru

conquletar Argel. En El Gallardo Espahol, ya no haY intenta 

alguno para perouadir a nadie de la reconqu1ata; le importan

cia dol cautiverio ha disminuido, de tal manera que dou pere2 

najea se entregan voluntarlamonte a aun captores, Don Fernan

do para sntinfecor au honor y Dona Margarita por amor a LJon 

Fernando. Las pinceladas humar!atlcas en La Gran sutteno por 

conducto de Madrigal y Lambcrto (Alias Zelinda) revelan un a~ 

tor que parece haber superado au angustia reapecto al cau~lv~ 

rio, a1n embar¡o, loe momentos de posible rioago mortal en la 
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obro, si bien se resuelven todos en Cinal Ccliz, permiten ad! 

vinar un lovo rastro do amargura que el cautiverio deJ6 en el 

autor. 

So dice que Cervantes meJora en su oCicio como dromatura~ 

y pero entenderlo hoy que tomar en coneideraci6n que parto do 

modelos ontorioree a Lope y evoluci.ona, precisamente, hacia 

el. tipo do comedla que escribe "el Fenix de loo lnsenloe": 

en al caso del Cerco de Numanci!. ni siquiera parece comedio, 

en cambio. en El Trato de Argel el conf'licto de"lae parejas 

cruzadas•• ya implico el carlcter de las comediaa dal Siglo de 

Oro, a dlf'erencia de La Numancia, tiene un f'lnal Celiz que p~ 

ro el onpectedor del siglo XX resulta indiopensoble en uno cg 

medio. Loa Daftoe de Arsel observa un tono predominante de cg 

media; los celos do Coetanza aon utilizados por el autor, co

mo elemento humor!atico; el eacrietln apunta las carocteríat! 

cae del aracioeo, aunque burdamente y por Gltirno, lo presen

cia del amor en la trama principal y en la aubtrama contribu

yen, Junto con loa deml• Cactoree a redondear ~ deClnir la c2 

media. El Gallardo Eapaftol y La Oran Sultana revelan ya las 

caracterlaticaa del teatro lopoaco: malontondidoa, tranvuo

tiamo, Clnaimientoe, los tsmau del honor y el amor, el con

Clicto entre el individuo y la autoridad, treo Jornadas en l~ 

aar de cuatro, aoliloquioo de intro•p.eccil5n, etc. Por lo tan 

to, no hay duda de que Cervantes evoluciona y mejoro en au r~ 

cota de comedi~araCo. 

Ahora bien, en roreroncla al m6todo de exposición de ide

as en cada obra, en Lo Numancia ea rundamentolmcnto anal~ai

co, mientras que en El Troto de Araelademla del anal6aico, 

tamb16n •• emplea el caou!atico, correepondiendo adecuadamen

te a eu estructure y prop6aito. En ~~ el m•todo an~ 

lbgico permite al espectador comparar la viai6n do romonon y 
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numantinoa; en El Trato de Argel dicho m6todo ofreco la poai

bilidad da comparar el cautiverio del cuerpo y el dol almo, 

mientra• que el m6todo cosuieta lleva al autor a moetrar di

versos casos de cautivo& que le permiten al espectador una os 
plia via16n del conflicto. En lea dem6a obras analizadao, se 

observa fundamentalmente un método onol~gico.que cumple bien 

su funci6n, en cado caso¡ en Loe Bofton de Argel, por ejempl~ 

el espectador puede comparar lo doble condici~n de captorea y 

cautivos, en Caural! que ea amo y coutivo de Coatanzn y Hali

ma -ama i cautiva de Don Fernando; asimismo, las opuoatoe ac

titudes do Hoz.6n e Yzur, ol Socrietlin y el Jud!o, el Cad! y 

Franciequ i to. En El Gallardo Eapaftol existe lo oportunidad 

do comparar la actitud del hombre medieval y el renacentista: 

Don Fernando ,Pzaa un reto a duelo como una cueoti6n do honor 

importante. a diferencia "de Don Alonso de Córdoba que la con-

aidera "simple nUler!a."· Aaimiamo, pueden observarse las 

contrarios actitudea da Arlaxa y Maraarita; miantraa la prim~ 

ra arriesga la vida de Alimuzel y Hacor, a cauoa de au deame

dido intar6a por conocer poraonalmente a Don Fernando, en ca~ 

bio, Do~a Margarita pone en peliaro au propia vida por bUacor 

a Don Fernando, ella ·misma. Cervantes contrasta ael a la mu

jer medieval, totalmente dependiente y manipuládoro, con la 

renacantlsta que toma la iniciativa y asuma todoa lou riesgoa 

que implica luchar por lo que ae dcuca. 

En La Gran Sultana, al igual que en todao las dam~u obras 

conaiddradae en el presente estudio, se presenta la eituaci&n 

del captor cautivo que sugiere un gueto barroco por lu dupli

cidad de im&genea, Qtil como estimulo para la reflexión. 

En cuanto n las cotructuras, ea indudable que responden 

al m6todo de axposic16n de ideas y al propósito 1daol6g1co do 

cada una. El m6todo anal&gico da La Humancia se ajuste bien 
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a loe dos tremes do la obra. Lo trema principal ofrece nl 

Lector una visión. objetivn dul problema que planteo, port1ue 

muestro el conflicto desde loo das puntoe de viatn nntng6-

nicoo, sirve de saet~n a la tenis ideológica que justifico el 

sacrificio do un pueblo por lo libertad qua loa rue arrebata-

da; adem6s, consigue horrorizar al eepectador. !.o tramo se-

cundarin, por su parte, permito que el pGblico observe el 

confl
0

icto en.rorma subjetiva, os decir, la influencin quo .la 

guerra romano-numantinn ejerce on la vida amorosa do un indi

viduo {pernonojo) llamado Marondro y su amado Lira, lo que 

ein duda conmuevo a loe espectadores. En la tramo principal 

del T·rnto de ArKel el m6todo analógico induce al e•pectador 

a compnrar a los amos y esclavos en su dobl6 relación. Lo 

trama sacundorlo ofrece, mediante el mgtodo caauiata, una vi

sión general dol cautiverio en Arael, por modio de la proeen

.taci6n de mGltiplea cseoa de cautiverio, cuyo propósito es 

fundamentar la tesla de lo reconquisto de Argel. La importan

cia que el autor otoran a la trama •ecundaria so observa en 

el hecho de otoraarle ocho e~cena~da nueva, en la Gltima Jor

nada; nunque en el conteo general ee advierten dieciocho ºªC:~ 

nos.de trointiclnco, pora lo treme principal. En todao lns 

obras analizadas hay cuando menos una trama exproendo analogi 

comente. lo que demuoetro una tendencia ideol6gico, fundamen

tal en Cervontoo, y que consiste en conocer mediante la opoa! 

ci6n de elementos; 4!ista ea la tendencia que lo llevar& n eott

frentor O BUS dos personajes inmortsleS en BU novela CUITTbro. 

En cuento al deanrrollo de las tramas, loo dos obrae de 

lo primera 6poca lLe Numancla y El Trato de Arsel) non rolat! 

vomcnte m6e sencillos ya que s&lo tienen dos tramas, miontraff 

qua El Gellnrdo Eeppñol y Lo Gran Sultana tlenen tres y ~ 

Beftoe de Argel cinco tremas; lo anterior ec deba a qu~ lee 
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primerao dos se representaban acompanadae de ontremee y bai

le, por lo que el pdblico requerla un entramado sencillo, Cu

ya aecu~ncia pudiese recordar. El necho de que ninguna do 

lae obras consideradas tenga a6lo una trama, muestra uno ca

racter!stica del pensamiento cervantino que a la manera do 

loa "enxiemplos" medievales auata de plo.ntep.r diversos caeos 

para demostrar -como en loe par6bolae- uno eneonnnza moral o 

de otro tipo. 

El leit motiv de todas los obras estudiadas ca que la lu

cha por la libertad del individuo, juetif'ica cualquier sacri

f'icio •. 

En la conatrucci6n de porsonaJea aorprende el sentido ou

tocrltico que se observa en ale.unos; esta caracter(etica loe 

aproxima al hombre del sialo XX que inducido por el psiconna

li•iB, "vuelve la mirada" hacia sf mismo; con lo que adquie

ren vigencia. 

El tipo de. pereonaje denominado "el grncloao" no logra 

cuajer en las comedias de Corvantea que se han analizado. En 

Loa Ba~oe de Arsel las bromas del sacristán nl jud(o carecen 

de ingenio, nuitrago en EL Oalla·rd-o Eapni1ol co pobre en re

curaos y mon6tono; o6lo Madrigal en Lo Ornn Sultana se oprox! 

mn a un humorismo ef'icnz ante el pCíblico actual. En lo que 

se refiere u le. funcl6n ideol6p,lca de los pcreonnjen, todou 

cumplen au prop6slto, oulvo nlitunoe. excepciones. Eacipl6n y 

Te6genea contribuyen en Lu Numsncln n prcecntnr lo tesla li

bertaria oin mnniquciamoo. La diversidad de pereonajea en 

El Trato de Arsel le permite el eapectodor comprender lu ne

ccaidod de reconquiotnr Argel, por lea dif'eronteo maneras en 

que loa afecta el cautiverio. Desde el. punto de vista morol, 

Yzuf est6 mal planteado pueeto que obtiene lo elmpet!a del pQ. 

blico, a pesar de au comportamiento indobldo. Cervontoa co-~ 
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rrige esto error en Loo Bnñoo de Arsel evitando oxpuncr o Cu!! 

ralt o un coetigo excesivo que lo pudlcro convertir ~n victi

ma por 0111or, CiJmO ocurre con Yzuf en El Trato do Arsul. En 

El Gollordo Eepaf\ol Don Fernando eoe~lcne bien lo tenis que 

def'lende lo. libortud del individuo pa~a proteger su honor por 

encima del rey y eu pa!e. Bultrago, éO cambio, no resulto a

decuado o lo tesla ·que propone un mejor troto o loo soldados, 

porque carece de otractlvo e ingenio, es do tol manero repet.!. 

tiva que reeulto f'oatldloso. En Lo Gran SultRno, Doffo Cotol!, 

no y Cloro son pcroonojee adecuadoo o lo toolo fundnmontul do 

lo obro que ooaticne el dominio de lo mujer sobre lo voluntad 

del hombre y lo tuerzo, cool omnipotente, del amor. El Grnn 

Turco cede ante todas loe roqucrimlentoe de Daf\n Cntolinn, 

salvo el de concednrlo BU libertad; Lomberto y ·clnro BUpernn 

todos loe obot6culos y logran, finalmente, eu propósito de c~ 

saroc. 

La importancia de eeti"udlnr loe comodine cervantinos os 

que f'ocll~ta la comprenel6n de o.lgunoe oepectoo del univers2 

ldcol6glco cervantino; paro dar o6lo ún ejemplo, baste menci~ 

nor que el antecedente estructural dnl Qui lote oc encuentra 

en nl empleo del m6todo caeuiBtB en El Trnto de Argel. Lu vo

lorocl6n just11 de ln obra drom6tico cervantino, dc¡1enderli de 

eu ublcocl6n odocueda como toatro prn-lopcoco y a partir de 

Bua ldeao quo onlvo lo roeonqulBto de Argel, mantienen BU vl

aenclo. 
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