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Centenario de Tirso de Molina Xaviar da Alzpuru 

EL CREADOR DEL MITO DE DON JUAN 

Ellraile 
A partir da los valnta anos, su vida se aclara. 

Sa sabe que es noviclo an Guadalajara, qua prolesa 
an la mlsma cludad y que, ya Iraile, estudia an 

- 

Toledo. En 1616, viaja a Santo Domingo. cuando TiI'sO de Molina pintado pOl' 

regresa, en 1618, reside an Toledo, haste 1622. . de Ha:l'tale '0. 
Alii ascribe Clgerra"'- de Toledo, Que-incluya EI - 

vergonzoso en palacio, conjunto da cuantos, poa- 
mas y obras teatrales cuya lorma se inspira an el 

Decamerón de Bocaccio, Que habrla de inspirar 
tamblén al dalicioso HeptamVon da MarguerRe 
d'Angoulêma. En Toledo sa inieia, al parecer, su a- 
mistad con Lope de Vaga. De 1622 a 1625 vive 
an Madrid. Durante todo eSle tiempo, ha proseguido 
su obra de teatro. Es el momento en que la In- 
quisición vela celosamente por sus fuaros Y. ya en 
1624, habla condenado a Quevedo "por inmoral 
y'dapravado". AI slguianla ano, loca a Tirso caer 
bajo su luria porQue causa escándalo "con come- 
dlas Que hace prolanas y de. malos incentivos 
ejemplos. y pide Que se Ie arroja luara da la VI- 
lla y Corte, a un monasterio alejado y se Ie pro- 
hiba que haga comedias 0 versos mundanos. 

Su vida, dentro de la Orden de la Merced, 
es un continuo mudar de ciudad y de cargos, 
siempra importantas, a pesar da los choQues repe- 
lidos con la au1oridad. En 1640 se Ie conlina en 
Cuenca. Con todo, ha sido cronista olicial de la 
Orden y au10r de la historia oliclal de la misma. 
En 1646 ~s Comendador dal Convento de Soria. En 

16460 1647 se traslada al Convento de Almazán, 
donde muare en lebraro da 1648. 

Entre 1627 y 1636 publicO obras leatrales en 
cinco partes de 12 comedias cada una (salvo la 

Quinta parte, Que tiana once). Es imposible citar 

toda su obra, Que por 10 damás no se restringe 
a astas cinco ediciones. Se supone Que escribiO 

más de 300 obras teatrales, entre las cuale5 algunas 
lueron publicadas con el titulo Deleltar aproye- 
chanclo. En 1626, an Sevilla, e5cribiO EI Condenado 

par Desc:onfI8do y EI Burtador de Sevilla y ConYi- 

dildo de PIedra, Que inmortalizarla el mito de Don 

Juan, prasenta en leyendas savillanas. Don Gil de 

Ias Celzae Vertlee apareciO en 1635. 

La gran mayorla da .Ios escrRores y poetas 
aspira a crear al menos un libro memorable, impor- 
tanta dantro del marco de una época 0 slmplemente 
da una lengua. Los grandes poetas alianzan los 
Idlomas, arman sus estructuras y determinan sus lor- 
mas eSlIllSlicas. Dante no axcluye a Patrarca, ni San 
Juan de la Cruz a GOngora. Pero en asta launa 
IIteraria de sobarblas especias existen unos seras 
Qua alcanzan la suma potancla creadora, más allá 
de 10 lingulstlco. Son 10sQue engendran los gran- 
das arQuetipos: Don Quljota, Fausto, Segismundo, 
Hamlat, Tartulo, Antlgona, Don Juan. 

Ellraila marcadario aspanol Gabrlal Téllaz co- 
nocido an el mundo da las letras como Tirs~ da 
Molina, pertenaca a esla potente especie. 

TlI'8O de Molina 
No se saba a ciencia ciarta el dla de su naci- 

miento, que se supona lue en al ana 1584. 
Los prlmeros anos de ia vida de Tlrso son un 

misterio. LDónde y cOmo viviO? porque su cultura es 
raspetabla; su agudeza, sulillslma; su conocimianto 
da la naturalaza humana, particularmenta da la la- 
manlna, es sorprandente, al par Qua su lamiliaridad 

. con nobles y altos luncionarios es la da un hombre 
de mundo, mientras Qua los datos ciartos que po- 
seemos sobre él indican a un hombra 

- 

da Iglasia, 
alaJado de la Corta y las calles dal Madrid de 105 

Austrlas. 

EI dl'8meturtlO Y eI ~ 

Lope inlluye en su técnica dramatlca. Tirso, 

an afecto, daja a un lado las unidades cláslcas 
de tlempo y lugar; mezcla 10 tráglco y 10 cOmlco, 
10 popular a 10 cuRo y 10 prolano a 10 sagrado. 

EI punto de vista teolOgico, 0 simplamente filo- 

sólico, no aparece de manara clara en su obra 
y haste hoy se dlscu1a si Tirso ara un tomista 0 

partldario da Luis de Molina. Lo avidente es su pro- 

pósito de hurgar an las antranas de sus parsonajes, 

Fray Antonió 

de trazer al. parfll psicolOglco de éstos. Porque 
en la obra de Tlrso abundan las criaturas que, en 
una u otra lorma, ejemplilican aspactos de la condi- 
ciOn humana, dasde el erolismo y la pasiOn carnal 
a los conllictos dal intalacto; desde los problemas' 
de la razOn de Eslado al tama conllictivo de la gra- 
cia y la predestinaciOn, sin olvidar las ambigüeda- 
des de 10 Qua hoy lIamamos el travest;smo. 

Como el de Lope, el lirismo de Tirso se nutre 
de la tradlciOn popular, que él racoge y translorma, 
valiéndose de su extraordinarlo manejo de todas las 
formas poélicas aspanolas. La poesla de Tirso astá 
engarzada .en sus obras de 1eatro. como un elemen- 
to mas para caulivar la atanclOn. 

EI esplritu inquleto y el ingenio vivaz del Iralle 
sa relleja también an su juego continuo de sustan- 
tivos y adjetivos. Tirso, como GOngóra, hace juegos 
cultaranos. Inventa palabras (como Joyce en el 
siglo XX): liIosofiSlicar, bufonizar, enmadastrar (de 
hacerse madrastra). son algunos verbos acunados 
por él. 

" 

EI mlto de Don Juan 
Sin lugar a dudas, as la creadOn del personaje 

de Don Juan, en EI Burtador de Sevilla y Conv;- 
dado de Piedl'8, convartldo an uno de 105 arqueti- 
pos de la cultura occidental, la base mas lirme de 
la fama de Tirso da Molina. 

Don Juan es un ser paradOjico, imposible de 
clasilicar con una sola etiQueta. Es el rebelde por 
antonomasla. Rabalda alas leyes soclales, a 108 sen- 
timiantos de la amistad, de la lamilia, de honor, 
de los sacramentos. Y hasta, 10 que es el colmo 
dentro del esplrRu judeocrisliano, a la divinidad. 
Traidor a todo, permanece liel a 51 mismo. En cada 
aeeiOn pone'su propia vida an la balanza. En el fon- 
do, es un ej~mplo de la voluntad de pOder, pues 
tode as pretexto pua expresar su propia personal i- 
dad. Algunos Ie n.n visto como un arquetipo del 
ego masculino; otros, al contra rio, como un ser 
ambiguo. En electo, según el criterio de algunos 
espanoles -Ortega, MaraMn- Don Juan usurpa 
la lunciOn primaria y elemental de la mujer: el ajer- 
cer la etracciOn, papal dastlnado a la hambra desde 
al com.ianzo de 105 mitos occidentales, inèluso el 
da Eva, según estos autoras. 

Como en el caso de todo gran mRo IRerarlo, 
don Juan parmita varlas Interprataclonas. 51, para 
unos, es un sar andrOgino con luertas trazos le- 
menlnos, para otros es un ejemplo tlpico del com- 

. plejo de Edipo. En alecto, las mujeras da Don Juan, 
en una otra lorma, son Iruto prohibido y eslán 
unidas a olro hombre, que a su vez se relaciona 

. con el propio Burlador. En cada una de elias, 
eslá impllcita la madre, el supramo tabú; an' cada 
marido, novio 0 amante, el padre-rival. Don Juan, 
pues, transgrede todas las leyas, incluso las deci- 
sivas de Ie moral occidantal. 

Don Juan anlrO en las latras internaclonales 
en 1787, por la Opera da Mozart, Don GiovannI. 
Hoffman, en su cuenta famoso, ideaJiza a Don Juan 
como el slmbolo de la sed de absoluto. Los román- 
ticos se aduenan del personaje, en quien veran una c 

imagen del individualismo exacerbado, del capricho 
del individuo como ley suprema. 

Fausto y Don Juan prasidan al Olimpo román- 
IIco, de' Byron a Victor Hugo, da Kierkegaard a 

Mussel. A lines del siglo, el espanol José Zorrilia 
escribe un Don Juan Tenorio que Ie gana la lama 
y que se presenta hasla hoy en los teatros de Es- 
pana. En el axtranjaro, asta Don Juan no ha tenido 
fortuna. En electo, su prastigio astá ligado allangua- 
je espanol. Sus versos son lácilas, sonoros y elec- 
livos, pero rigurosamente dependientes de la musi- 
calidad da la lengua aspanola. 

EI hecho es que el Don Juan de Tirso de Mo- 
lina ha lenldo una larga a lIustra progania, aunque 
muchos olvldan a su primer creador. Salvo 105 de 
Mozart, Moliara, Zorrllla y Pushkin, 105 damás 
donjuanes son apenas hoy memoria de eruditos: 
el de. Cicognini y Goldonl, el del danés Heiberg 
y al. portugués Guerra Junqualro, yacan -sujetos 
tal vez por_Ja mano dal Comandador- en 105 ana- 
queles de las bibliotecas. EI Don Juan- de- Lòrd- 
Byron que, aunque inspirado en el ejemplo cla- 
sico, se aparta tolalmanta da la vlaja historla, es 
un lanOmano aparta. 

Fuara da Espana y dal mundo ibaroemarlcano, 
el alicionado a la Opera 0 a los discos en vano 
buscará en el programa 0 en el lolleto en que se 
habla de Don Juan el nombre del lIustre Iralle 
marcedarlo a quian sa daba su craaciOn. En al caso 
de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, sa habla- 
rá da su librmista, Lorenzo da Ponte, hábll poeta 
para - reducir una obra al rltmo de una partitura, 
paro Incapaz de crear por sl mismo un mito. Algo 
similar acontece con el poama sinlOnico de Richard 
Strauss, Don Juan, una de las más hermosas crea- 
clones del post-romanticismo alemán. 
En este caso~ Strauss tuvo a' la vista el Don Juan 
Inacabado da Nikolaus von Strenenau, conocido 
por su seudOnimo daNikolaus Lanau, qulen, a su 
vaz, se reliera- al Don GiovaMI mozartiano. 

Son 105 músicos alamanes quienes han emplea- 
do rapatidamanta el tama de Don Juan. Junto a 

las dos hermosas creaciones mencionadas, la ex- 
quisltas da Mozart y la soberbia de Richard Strauss, 
cabe recordar el ballat da Gluck dal mismo nombre. 
Las demás (entra otras, las de Franco Alfano, Paul 
Graener, Hans Hang y Harman Rautter) ha encon- 
trado a la poSlaridad cerrada de oldos y oscura 
de mamorla. Pero al hecho es qua en ningún caso 
se menciona a Tirso. . 

En este nuevo cantenarlo, debemos dar a Tirso 
10 Que es de Tirso y realirmar su craaciOn indis- 
cutible de Don Juan, su alia jararqula en la his- 
toria del teatro, sus insignes dotes de escritor y de 
poeta, uno de 105 más preclaros ingenios de su 51- 

glo, que lue de oro. Y recordar, quizás, con él: 

Que as comedia nuestra vida, 
y en ella reprasentamos 
cuantos contemplas vivientes. 
con papeles dilerentes, 
representan 105 mortales, 
ya púrpuras, ya sayales, 
pero al fin es 10 ordinaria 
que el sepulcro su vestuario 
los desnude y haga iguales.... 


