
NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO: 
NUEVAS LUCES SOBRE UNA VIEJA POLEMICA 

Cuando Johnathan Swift escribia su Batalla de los Libras (1696- 1698), jamas 
se imaginaria que la pugna entre lo clasico y lo modemo se prolongaria a lo largo 
de casi tres siglos. De hecho, el siglo XVIIT, en Espana, desde sus mismos inicios, 
ha sido motive de polemicas entre lo tradicional y lo modemo. Los tradicionalistas 
consideraban de poco valor y antipatrioticas las nuevas ideas ultrapireinaicas. 
Segufan, en su concepcion del mundo, la filosofia escolastica y la valoracion de 
toda Ia tradicion nacional. Los innovacionistas, denominados en ocasiones, equi vo
cadamente, "afrancesados" menospreciaban todo lo espafi.ol exaltando lo extranjero 
con la esperanza de sacar al pais del estado de colapso y agotamiento en que se 
encontraba. 1 

El romanticismo condenaba al siglo XVIII por ser de la razon y del des
creimiento. Se proponian acabar con Ia poesia de los sentidos y producir la del 
corazon. Recordemos que todos los autores romanticos espaiioles comienzan su 
obra dentro de los criterios esteticos neoclasicos. Hubo inclusive oposicion a las 
nuevas modalidades introducidas en el siglo XIX. La segunda mitad del siglo, 
excepcion hecha de los comentarios de Juan Valera: Benito Perez Galdos y 
Marcelino Menendez y Pelayo, hacia caso omiso del XVIII, sin darse cuenta de que 
el realismo, naturalismo y melodrama proveniandelracionalismo y sentimentalismo 
neoclasicos y del espiritu realista, naturalista y cientificista del Siglo de las Luces. 

La Generacion del '98, en particular Azorin y Maeztu, acusa al siglo de 
afrancesamiento, decadencia, falta de patriotismo y de ser causa principal de los 
estragos en Ia cultura espaiiola modema. Azorinrectifica luego sus criterios, Ortega 
sefiala al XVIII como "siglo educador" y Americo Castro aboga por un estudio serio 
y profundo de las letras y Ia cultura del memento. 

La critica literaria ha afiadido varios a Ia serie de mitos tejidos en tomo al 
neoclasicismo.2 Podria atribuirse dicha situacion a una falta de conociminto de la 
cultura de la epoca y a la colocacion cronol6gica y cultural entre dos mementos 
gloriosos de Ia cultura espanola: el Siglo de Oro y el Romanticismo. La critica ha 
enfocado los val ores del siglo no seglin los propios principios esteticos neoclasicos, 
y su cosmo vision de mundo. Por consiguiente, se han barajado tenninos o etiquetas 

1 Termino aplicado a los llamados josefinos, partidarios de Jose Bonaparte, quienes lo acompafiaban al exilio. 
Es u.n conceplo politico que no debe aplicarse a todo un proceso cultural, menos cuando se sabe que los 
"afrancesados" eran una minoria. 

2 Russell P. Sebold, "Contra los mitos antineochisicos espaiioles". En: El rapto de Ia mente, Madrid, Prensa 
Espanola, 1970, pp. 29-56. 
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como rococo, pseudoclcisico, neochisico, afrancesado, pre-romantico,l que solo 
han servido para embrollar el sentido del neoclasicismo frente al romanticismo. 

La "incipit vita nuova" que comienza en el Renacimiento alcanza su maximo 
esplendor en el siglo XVII, en el que se consuma Ia caducidad del mundo medieval. 
El Renacimiento lucha contra el orden estatuido medieval a traves del humanismo, 
la teologia de la Reforma y Contrarreforma, la idea ecumenica del Sacro Imperio 
Romano y el incipiente nacionalismo. Se desata la pugna entre teologos y 
humanistas. Descartes inaugura la filosofia modema al convertir al hombre en el 
centro del universe. Kant sintetiza el empirismo y el racionalismo en sus "juicios 
sinteticos a priori". La estetica moderna que comienza en el siglo XVIII opone a la 
idea estatica y universal de Ia belleza, un criterio anaUtico y subjetivo y, por ende, 
relativo y consciente. Surge la estetica del conde de Shaftesbury, de raiz platonica, 
la estetica empirico-sensorialista inspirada en Condillac y la estetica teleologica de 
Kant. El rococo- arte delicado y decorativo- revela un estado de sumo cuidado y 
de suma conciencia de parte del creador. Es el resultado artistico de la formula 
filosofica cartesiana basada en la razon. No es extraiio, pues, que la Poetica de 
Boileau insista en el criterio de la razon y de Ia claridad. El pensamiento del siglo 
XVIII se basa en, "the light of geometric reasoning'' .4 Junto a lo consciente 
psicologico va lo analitico matematico, el afan de exactitud y claridad, a fin de 
delinear un sistema que garantizara la presencia y el predominio de un orden 
razonado y el imperio de las reglas chisicas. 

Nose trata en el arte de una imitacion servil de los clcisicos, sino de seguir un 
modelo al cual emular. En su excelente estudio Descubrimiento y fronteras del 
neoclasicismo espaiiol/' Russell P. Sebold analiza el papel de las reglas en la 
gestacion de la obra literaria, desde el siglo XVI hasta el mismo siglo XX. Los 
poetas y dramaturgos modernos coinciden, al elaborar y describir su proceso 
creativo, con los preceptos esteticos que vienen repitiendose desde los tiempos . . 
aristotelicos. 6 

La Ilustracion pretendia interpretar al hombre, al mundo y al cosmos en 
terminos de la razon y del analisis logico. Sus pensadores creian poder iluminar los 
tesoros y misterios de la naturaleza con las luces racionales. Opinaban que la 
felicidad del hombre se lograba dominando la naturaleza y poniendola al servicio 
de los sentidos . 

• 

3 Joaquin Arce, "Rococo, neoclasicismo y prerromanticismo en Ia poesia espanola del siglo XVIII". En: £/ 
Padre Feijoo y su siglo, Vol. II, Oviedo, Cuademos Clitedra de Feijoo, 1966, pp. 447-477. 

4 Dasil Wiley, The Eighteemh Cemury Background: Studies on the Nature of Thought of the Period, London, 
Chatto & Windus, 1940, p. 22. 

5 Publicado por Clitedra, 1985. 
6 Russell P. Sebold, "Sobre la actualidad de las reglas". En: El rapto de Ia mente, Madrid, Prensa Espanola, 

1970, pp. 9-26. 
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Leibniz alegaba que 

nada sirve mejor a la felicidad que la iluminaci6n y el ejercicio de Ia voluntad para actuar 
siempre segtin el entendimiento y que tal iluminaci6n hay que buscarJa especialmente en 
aquellas cosas que parecen llevar a nuestro entendimiento hacia una ley mas alta haciendo 
asi una marcha constante en la sabiduria y en Ia virtud, en Ia perfecci6n yen Ia alegria ... 7 

El conocimiento cientifico y la razon revelarian los secretos del mundo natural 
para asegurar la virtud y ensefiar las reglas en la creaciori del arte y la poesfa. 

La llustracion era intelectualista, utilitaria por reformar las instituciones 
sociales y humanas, optimista y humanitaria por creer en la bondad intrinseca del 
hombre, su perfectibilidad y ellogro de la felicidad. La problematica central de la 
Ilustracion era el dhilogo entre Ia Razon y la Naturaleza. Lafuente de revelaci6n 
no sera la divina, ni la tradicion eclesial, sino la ley natural para llegar ala verdad. 
El amor a Ja naturaleza era una realidad vivida y cantada a lo largo del siglo. La 
naturaleza embellecida servia para buscar la belleza fisica o espiritual. Se creia que 
el hombre era bueno a base de la razon y sus sentimientos naturales. El mal pro venia 
de las instituciones que habia que reformat. La razon no era suficiente para acabar 
con el mal. La crisis se soluciona al armonizar el sentimiento con Ia razon. 
Coexisten, pues, el naturalismo racional y el naturalismo sentimental, que llevarian 
al hombre a Ia verdad, le darian la felicidad y le traerian a la vez Ia libertad, Ia 
igualdad y la fratemidad. 

El sentimentalismo fue una reaccion en contra del culto a la sencillez, la 
filosofia de Ia razon pura, la logica y el estoicismo imperantes. Al romperse el 
equilibrio entre Ia razon y el sentimiento del clasicismo frances del siglo anterior, 
el hombre y el artista del siglo XVIll a veces seguira el camino de la pura 
intelectualidad (Voltaire) y otras veces, el de los sentimientos tiemos de Rousseau. 

Se desarrolla a lo largo del siglo la estetica del sentimiento. 8 La filosoffa del 
siglo no solo define los derechos de la imaginacion, sino tam bien los de los sentidos 
y de las pasiones sensibles. La perfeccion espiritual de la sensibilidad reside no en 

7 Ernst Cassirer, Filosoj{a de La Ilusrraci6n, Mexico , Fonda de La Cultura Econ6mica, 1943, p. 143. 
8 La obra de DuBos "Reflexions critiques sur Ia Poesie, la Peinture et Ia Musique" ( 17 19) se ha calificado como 

Ia primera estetica del sentimentalismo. Senala que Ia introspecci6n es un principio peculiar de lo estetico 
y el verdadero origen del conocimiento seguro frente a los demas metodos puramente 16gicos. AI colocar el 
gusto en el mismo plano de los actos preceptivos inicia el camino que recorrera Hume en "Of the standard 
of taste", donde ve Ia imaginaci6n como fuerza fundamental del alma a Ia cual deben someterse las demas. 

Louis Jean Levesque de Puoilly escribe sus .. Reflexions sur les sentiments agreables et sur le plaisir 
attache a Ia vertu" (1736) en que setiala que el ins tinto y el sentimiento sirven como medias mas eficaces que 
Ia raz6n para alcanzar la virtud. Vauvenargues en su .. Introduction a la connaissance de I' esprit humain .. 
( 1746), Helvetius en "De !'esprit" ( 1758) y Diderot en las "Pensees philosophiques" (1746) declaran que el 
sentido peculiar y profundo del hombre no estriba en Ia raz6n sino en las pasiones, sin las cuales se 
derrum baria toda Ia excelencia de Ia poesia, Ia pintura y Ia mus ica, todo lo sublime del arte y toda Ia moral 

I 

que provienen de esta fuente. La verdadera fuena del alma procede de )a armonia reciproca de Ia raz6n y Ia 
pasion. En Inglaterra, el conde de Shaftesbury y Francis Hutcheson proponen teorias en tomo a Ia estetica 
de los sentirnientos. 
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el placer, sino en la belleza, un placer distinto de los que nacen de la vida impulsiva. 
No rige el poder del deseo, sino la apetencia de Ia contemplaci6n y del conocimiento 
puro. Baumgarten supera los conceptos de "sensualismo" y "racionalismon e inicia 
una sintesis que culmina en Lessing y el Aufklarung aleman. 

El arte neoclasico surge del cansancio y agotamiento del potencial creador a 
fines del siglo XVTI. Frente al aparente caos barroco que parecia a los espiritus 
neoclasicos como bochomo y barbarie, el neoclasicismo representa una tregua 
entre el impulse apasionado banoco y el romanticismo sensiblero. Alcanza Ia 
forma mas alta y pura del naturalismo por ex traer de la misma "natura naturata" sus 
normas, reglas y patrones. Ocurre un cambio en el gusto estetico: la glorificaci6n 
de la raz6n en el arte. Se refrenan los instintos, goces y pasiones renacentistas como 
indecorosos. Imitando las leyes inmortales de Ia naturaleza se crea un arte 
disciplinado, ordenado, elegante, natural, refmado, de buen gusto y conforme a las 
autoridades clasicas. El dominic de los excesos de los sentidos y las emociones 
logra producir las ideas abstractas de Ia Ilustraci6n por medio de "an honest, straight 
forward, anti-illusionistic style capable of blunt uncompromising statements, of 
sober clarity, archaic purity, noble simplicity, unpedantic correctness, infrivolous 
elegance , strength, grace and truthn.9 

Sin embargo, el mismo Voltaire sefiala en su Traite de Metaphysique (1734) 
que no es posible concebir el progreso de Ia humanidad, el refinamiento del gusto 
y el progreso de las artes y las ciencias sin tener en cuenta las pasiones, el deseo de 
la fama, I a ambici6n y Ia vanidad. A punta que "les passions sont les roues qui font 
aller ces machines" . Diderot comparte la misma idea al indicar que "cependent il 
n 'y a que les passions et les gran des passions qui puissent elever 1, arne aux gran des 
choses. Sans elles, plus de sublime, so it dans les moeurs, so it dans les ouvrages, les 
beaux arts retoument en enfance, et Ia vertu devient minutieuse" .10 

La obra de Edmund Burke "Philosophjcal enquiry into the origin of our ideas 
of the sublime and beautifuln (1756), adelanta un paso mas en la estetica del 
sentimiento. Es valido tanto Ia forma como lo informe, lo que puede abarcarse y lo 
incomensurable, lo bello y lo feo. Existe una fuente del placer estetico puro que se 
distingue rigurosamente de la mera apariencia de Ia felicidad, de la busqueda del 
gozo y Ia satisfacci6n en objetivos finites. Burke distingue dos tendencias funda
mentales en el hombre: una que le lleva a la conservaci6n del propio ser y otra que 
le conduce a integrarse a Ia comunidad. En Ia primera descansa lo sublime y en la 
segunda, el sentimiento de lo bello. 

La poesia espanola neoclasica ha sido objeto de diversas interpretaciones, a 
veces contradictorias. 11 Sin romper las tradiciones hispanicas, la lirica de Ia prim era 

9 Hugh Honour, Neoclassicism: Style and Civilization, Middlesex, England, Penguin Books, 1968, p. 19. 
10 Eva Marja Rudat, lA.s ideas escicicas de Esteban de Arteaga, Madrid, Gredos, 1971, p. 74. 
11 Jose Caso Gonzalez, Poesias de Jove llanos, Madrid, Prensa Esp~tfiola, 1972; Jose Luis Cano, Poes{as de 

' Nicasio Alvarez Cienfuegos, Madrid, Castalia, 1969; Iris Zavala, Francia en la poes{a del siglo XVJIJ 
espaiioL, Bulletin Hispanjque, Paris, }966, pp. 49-68; Jovellanos y Ia poesfa burguesa, NRFH, 1965-1966, 
Vol. XVIIl, Num. 1-2 , pp. 47-64. 
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mitad del siglo se enlaza con la estetica chisica de la epoca dorada tanto en el 
contenido como en la forma expresiva. Los escritores de la segunda mitad del XVITI 
reflejan la lfrica buc6lica amorosa, satirica y el movimiento cientifico-progresista 
de la Ilustracion europea. Se trata de una vuelta a la sencillez, la sobriedad, la 
armonia y la claridad expresivas. Supeditada por la razon y dominada por el 
convencionalismo, Ia poesia deberla agradar, conmover, instruir, argumentar, 
refutar y persuadir. 

Los defensores de la tradicion barroca no pudieron detener el impulso de las 
nuevas corrientes luego de la Poetic a de Luzan ( 1737) y los esfuerzos de Don 
Nicolas Fernandez de Moratin. El buen gusto florecia en toda la Peninsula. Un 
grupo de poetas se reline bajo el nombre del Pamaso Salmantino. 12 Sentian una 
profunda admiracion por los poetas clasicos espaiioles del siglo XVI. Discutian 
acerca del arte y se estimulaban sin la imposicion de reglas ni un sistema estetico. 
Recordemos las ideas del Padre Feijoo acerca de esclavizarse a las reglas, poseer 
numen y alcanzar la cima en la creacion artistica. 

Los poetas neoclasicos cultivan el tema anacre6ntico; el motivo bucolico en su 
doble dimension: la postura pastoril llena de afectaci6n y finura, que recuerda el 
mito de la Edad de Oro, y una naturaleza mas real y vital que lleva a1 hombre a la 
contemplacion, a la interrogacion filosofica sobre la existencia y al gozo sensorial 
del mundo natural. Saben sufrir los dolores de las ausencias y los desdenes de la 
amada, igual que el pastor apenado de San Juan de la Cruz. El dolores un placer mas 
que les lleva ala verdad. Dentro de esta estetica subrayemos asimismo la satira de 
la realidad nacional, la tendencia didactica de promover las reformas de la 
Ilustracion y la labor de los fabulistas Samaniego e Iriarte en cuanto a la moral del 
siglo y las polemicas literarias. 

Un aspecto de la lirica neoclasica es la preocupacion por la problematica 
nacional. Los autores exponen las lacras y miserias de la vida espanola con elfin 
de sefi.alar la necesidad de renovacion y reforma sociales y morales. Don Diego de 
Torres Villarroel satiriza las debilidades humanas, la vanidad de los cortesanos 
hip6critas, las ambiciones desmedidas y egofstas de los nobles, la jactancia de los 
falsos eruditos, los caprichos femeninos y la inmoralidad de los viejos y de los 
jovenes. Todo es mentira, confusion, vicio y adulacion. Cortesanos melenudos 
enamorados de si mismos, pretendientes zalameros, soplones entrometidos, letrados, 
relatores, barberos, sastres, cocheros, zapateros y rameras. AI quitarseles la 
corteza, todos resultan ser charros. 

Don Nicolas Fernandez de Moratin pone de relieve tam bien los vicios de una 
juventud corrompida por las comedias disolutas, el triunfo de la maldad, la 
ignorancia, la desvergiienza, presuncion y ridiculez de los petimetres. Estos rinden 
culto a las modas, los chistes y caprichos de las niiias, al amor ilicito, las torpezas, 

12 Son Fray Diego Tadeo Gonzalez, Fray Juan Fernandez de Rojas, P. Andres del Corral, Juan Pablo Forner, 
Jose Cadalso, Fray Jose Iglesias de las Casas, Juan Melendez Valdes y Gaspar Melchor de Jovellanos. 
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blasfemias e impurezas. Vivenencenegados, frecuentan las zahurdas y contribuyen 
al estado de abandono en Ia moral, la instruccion y el arte. 

Juan Pablo Forner y Jose Iglesias de las Casas coinciden tambien en censurar 
Ia banalidad y frivolidad de una verdadera feria de amor, diversiones, borracheras, 
disimulo, deshonor y desvergiienza. En medio del bullicio cortesano, la gente asiste 
a zambras y orgias en un ambiente don de la virtud y Ia verdad son patraiias. Triunfan 
en el siglo XVlli espafi.olla pobreza, el hambre, Ia desnudez, las leyes abusivas, los 
maestros burros y los absurdos de un mundo loco donde mayor devocion se rinde 
a ladrones, comudos y prostitutas. Este cuadro realista de una sociedad corrompida 
trasciende a los demas poetas neoclasicos del Parnaso Salmantino. Hipocresia, 
opulencia, ociosidad, lucimiento de galas, blasones y titulos, litigios, rentas y 
prebendas para catedraticos, vanas y esteriles polemicas, eruditos a la violeta, 
chabacaneria, chismografia, pedanterfa insolente, rudeza y barbarie en el arte, lujo, 
pompa y vanidad son el orden del dia. 

La sensibilidad neochisica trasciende a Ia tercera generaci6n de poetas de la 
Escuela Sevillana. Hijos espirituales de Herrera y de Rioja ofrecen un muestreo de 
todas las tendencias' resefiadas hasta ahora; la influencia de los poetas clasicos 
greco-latinos y espafioles, Ia de Locke, Rousseau, Saint Lambert, Delille, Thomson, 
Pove, Young ... , el buen gusto regido por el numen. De sus mentores del siglo XVI 
espaiiol, el patriotismo de tono retorico junto al amaneramiento, artificiosidad y 
ternura bucolicos; el elemento pastoril, cuyo fondo son las cantilenas de Rioja, al 
I ado de lo ex6tico, lo raro y desconocido como consecuencia del espiritu cientifico 
y Ia busqueda de nuevos mundos. 

El critico Russell P. Sebold, en las dos obras ya citadas, prueba como un criterio 
de Ia critica literaria pasa de autor en autor y de siglo en siglo antes de someterse 
a un examen serio a fondo . Parece ser que lo mismo ha ocurrido con el termino pre
romantico acufiado por Van Tiegan en 1924. El propio Sebold incurre en Ia misma 
actitud al proclamar a Cadalso como el "primer romantico europeo". 13 Joaquin 
Arce, Jose Caso Gonzalez y Jose Luis Cano hasta se contradicen al calificarlos de 
prerromanticos, pero que a la vez siguen siendo neoclasicos. Por otro lado, Edith 
Helman nove Ia utili dad de tal etiqueta, pues Ia tarea de estos poetas no era preparar 
el camino para el romanticismo. La Profesora Iris Zavala tampoco acepta este 
termino para designar esta poesia neoclasica sentimental. 14 

Manuel Jose Quintana (1772-1857) y Nicasio Alvarez Cienfuegos (1764-
1809) pertenecian al Parnaso Salmantino. Qwntana manifiesta en su poesia los 
topicos del momento: el amor, Ia naturaleza, la religion, la investigacion, el 
progreso, Ia patria, los efectos de las guerras napole6nicas, Ia libertad y el 
humanitarismo filantr6pico. Construye sus poemas conforme esquemas fijos. Parte 
de una sentencia abstracta, sigue con una comprobacion historica, se exalta con 

I) Madrid, Gredos, 1974. 
14 V er Nota 11. 
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razonamientos logicos y termina con una afirmacion de fe en los destinos de la 
humanidad. Cienfuegos refleja la corriente sentimental en sus versos anacreonticos 
y pastoriles, ademas del caracter ftlosofico-humanitario de algunas de sus compo
siciones y la poesfa civil en la que canta los efectos de la guerra con Francia y las 
vanidades de la Corte espanola. 

Alberto Lista (1775-1848), poeta del grupo sevillano, representa, como 
Quintana, el gusto clasico en el arte yen el pensamiento. Sin reglas, no hay arte, 
segun Lista, pero a la vez somete el arte a metodo; reconoce el numen o genio de 
la inspiracion. Su espfritu liberal y critico fomenta el interes en la literatura nacional 
clasica y lanza fuertes ataques contra las incipientes corrientes del romanticismo. 
Su poetica sigue el mismo rumbo que los demas miembros de Ia generacion. Su 
meta en la expresion es pensar como Calderon y cantar como Rioja. 

Otros poetas de Ia epoca siguen el mismo camino. Juan Bautista de Arriaza 
(1770-1837), poeta oficial de Fernando VII, cultiva los motivos anacreonticos, 
pastoriles, satiricos y patrioticos dentro del marco clasico tradicional en que 
muestra gran sensibilidad, delicadeza y facilidad expositiva. Manuel Maria de 
Arjona ( 1771-1820) escribe versos sobrios, pulcros, elegantes con tono moral en 
que se nota el buen gusto neoclasico. El Padre Jose Marchena (1768- 1828), cura 
volteriano, afrancesado y razonador, recibio los laureles franceses. Felix Jose 
Reinoso ( 1772- 1841) adopto el nombre pastoril de Fileno para can tar a Ia naturaleza, 
las artes y las letras y Ia invasion francesa. Juan Nicasio Gallego ( 1773-1853), muy 
afin a Quintana en el gusto neoclasico, en Ia estructura de las composiciones, refleja 
el tono sonoro, retorico y grandilocuente en las odas patrioticas. 

Todos estos poetas de la Escuela Sevillana se enfrentan al problema de Ia 
perdida del Imperio, la calumnia de los paises europeos ante la labor cultural 
espanola y proclaman en sus versos la esperanza de una Espana nueva y heroica, 
de paz y prosperidad. Reconocen el estado de pobreza, miseria, hambre y luto 
debido a las guerras. Portal motivo, en medio de un ambiente en que prevalece la 
calumnia, la anarquia, la discordia, la envidia y la cizaiia, Quintana intenta vivificar 
la memoria de los varones ilustres y regenerar el temple recio del caracter nacional 
que veia desfallecer y aniquilarse a impulso de las desgracias politicas. La 
esperanza de Melendez Valdes, Jovellanos, Quintana y otros es que Espana vuelva 
a ser una de las naciones rectoras del mundo. 

En Ia Espana feliz su fausto dia 
Lucira puro, cual el orbe llena 
De vida e) rubio sol y de alegria . 
Es Ia civil prudencia una cadena, 
Que enlazada en mil modos altarnente, 
El seso mas profundo abarca apenas; 
La antorcha de las ciencias esplendente 
Por ella entre arduos riesgos nos dirige 
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Del comlin bien a Ia dichosa fuente. 15 

••••• 0 ••• •••• • 0 ••• • •••• 0 • • 0 • 0 •••• • •••• 

. . . . .. .. La heroica Espana 
de entre e l estrago universal y horrores 
levanta la cabeza ensangrentada 
y, vencedora de su mal destino, 
vuelve a dar a Ia tierra amedrentada 
su cetro de oro y su blas6n divino.16 

•• 0 • 0 •••• 0 ••••••• 0 • ••• 0 0 • 0 • • 0 •• 0 ••••• 

jOh! luzca el fausto dia, 
jOh! luzca, al fin, en que Ia paz gloriosa 
Te abrace, oh patria mia; 
En calma deliciosa 
Tome e l cielo tu c6lera ominosa; 
Y en tu amor inflamados, 
Cual hijos a tus plantas nos postremos; 
De errores olvidados, 
Hermanos nos amemos, 
Y en tu seno felices descansemos.17 

Deben reanimarse los espiritus abatidos a fin de procJamar a los cuatro vientos las 
hazafias nacionales y forjar Ia paz y la libertad hacia la creacion de una Espana 
renovada. 

Es injusto seguir hablando de un siglo decadente, afrancesado, carente de 
creadores y de creacion artistica. La lirica peninsular dieciochesca revela una rica 
gama de poesia cuya calidad es comparable, mutatis mutandis, con los autores de 
otras epocas. Es necesario analizarla y evaluarla con los criterios esteticos propios 
del momenta y no de acuerdo con la estetica del Siglo de Oro o del Romanticismo. 
La poesia neoclasica espanola tiene, a juicio de Sainz de Robles, "su arte propio y 
su propia poesia". 18 ~ 

La lirica neochis ica esta directamente entroncada en actitudes, formas y temas 
con la lirica chisica desde Grecia y Roma. Como consecuencia de la filosofia 
naturalista de Rousseau surge la preocupacion por los males sociales e institucionales 
en que se aspira a una sociedad mejor constituida. Las teorias politicas y socio
economicas deJa llustracion se afiaden ala tematica poetica. La pasion moral de Ia 
fi lantropia para buscar el dolor ajeno y remediarlo por medio de la beneficencia y 
]a fraternidad, que hace libre y feliz al hombre, se convierte en actitud estetica. Los 
fabulistas indican el camino hacia el bien, I a verdad y la virtud con llaneza, sencillez 

15 Juan Melendez V11ldes, Poesias, Madrid , Biblioteca de Autores, To rno 63, p. 200. 
16 M anuel Jose QuintAna, Poeslas, M adrid, Castal ia, p. 323. 
17 Juan Melendez Valdes, Op. cit., p. 242. 
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y claridad. La poesia sentimental y la incipiente sensibilidad romantica no lograron 
hacer desaparecer las actitudes y formas metricas tradicionales de un arte que 
cantaba las aspiraciones bacia un mundo mejor. 

El escenario dramatico del neoclasicismo espanol tam bien ardia en polemicas 
debido a la introducci6n de modalidades teatrales francesas. La obsesi6n de 
muchos criticos ha sido el cefiirse a las reglas clasicas, sin darse cuenta que Victor 
Hugo, en el Pro logo a su obra Cromwell, sefiala las directrices normativas del teatro 
romantico siguiendo El arte nuevo de hacer co medias de Lope de Vega, al igual que 
los hermanos Schleggel quienes se inspiraban en Calderon de la Barca. Sebold ha 
mostrado que algunos dramaturgos en el siglo XX han incorporado a sus obras las 
unidades clasicas. 18 Otros se han ocupado en destacar los aspectos prerromanticos 
del teatro neoclasico espafiol. 

Dos tendencias se descubren en el desarrollo del genero dramatico en la Espana 
del siglo XVTII: la tematica nacional y la comedia social en que hay una denuncia 
de los males existentes del momenta. Un estudio serio de las obras revela que 
aunque se vistan del ropaje neoclasico en lo extemo, en el fondo de las obras late 
un hondo espiritu nacional. 

Tanto los seguidores del estilo frances (Luzan, Francisco de Castro, Tomas de 
Afiarbe) como los defensores de lo nacional carecen del numen para dirigir el 
escenario nacional por sus propios cauces. V arias introducen Ia tragedia clasica con 
temas, personajes y ambiente espanoles: Ataulfo de Agustin Montiano Luyando; 
Bodas de Camacho y Don Sancho Garcia de Cadalso; Numancia destruida de 
Ignacio Lopez de Ayala; Pelayo y Munuza de Jovellanos. 

Don Nicolas Fernandez de Moratin introduce elementos de Ia comedia clasica 
con un trasfondo nacional. En La Petimetra ( 1762), obra de exquisite gusto, gran 
manejo del idioma, el estilo y las costumbres, censura el afan de lujo, Ia esclavitud 
a las modas y las frivolidades de Ia vida social. Los hombres andan afanados tras 
las mujeres, los nuevas inventos de la vida social, los peinados, los zapatos y las 
contradanzas. Toda Ia Corte exalta con admiraci6n Ia hermosura, la bizarria, el 
garbo de Ia petimetra quien se destaca por su andar airoso, su chiste y desenfado, 
el primor de su vestimenta y su buen gusto. 

El mas grande acontecimiento teatral del siglo XVIll espanol fue la 
representaci6n simultanea en todos los teatros de Ia obra Raquel de Vicente Garcia 
de Ia Huerta. El exito de Ia mejor tragedia neoclasica se debe a las formas y Ia 
escenografia francesas en cuyo fondo late el alma espanola. La obra de 1772 es una 
protesta contra el regimen absolutista del despotismo ilustrado con sus leyes 
injustas y ministros extranjeros. El final de la tragedia recuerda el motin de 
Esquilache, seis afios antes, y el destierro de Raquel se equipara al del marques 
italiano. 

La Comedia espanola corre la misma suerte que Ia tragedia. La pobreza del 

18 Ver Nota 6. 

51 



Riccardo D' Auria 

genera no se debe a la falta de habilidad de los autores, sino a Ia estetica neoclasica 
que rechaza la comedia por ser obra de ficci6n. Durante la primera mitad del siglo 
hay representaciones y refundiciones de las obras de Lope, Tirso y Calderon que 
gozaron del favor del publico. En el ultimo tercio del siglo surgen la comedia 
sentimental, anticipo de la alta comedia posterior y la comedia heroica o militar, 
anticipo de los dramas romanticos posteriores. Estas obras halagan los sentimientos 
de los burgueses cansados ya de Ia tragedia neoclasica. 

La comedia lacrimosa no tuvo una brillante acogida en Espafia, pero tam poco 
una fuerte oposicion. La mejor obra representativa del genera es El delincuente 
honrado (1773) de Jovellanos. Presenta dos concepciones de Ia ley: la del 
magistrado-filosofo, quien la somete a crftica y trata de ajustarla a valores morales, 
y lade don Simon, quien se atiene ala letra de Ia ley sin un examen mas a fondo. 
Se censuran las penas injustas y Ia pena de muerte. Aboga Jovellanos por Ia 
administracion de Ia justicia de acuerdo con los usos y costumbres y las 
circunstancias historicas de cada nacion. Pastula tambien que el camino bacia la 
reforma legal y social deberia ser mas flexible, justo y humano. 

La obra de Leandro Fernandez de Moratin se vincula al teatro clasico espafiol 
y al de Moliere. Es el creador de la comedia burguesa, un drama de tesis con Ia 
funcion didactica del neoclasicismo. Refleja un espafiolismo dentro de un 
europeismo ilustrado. Moratin defiende la libertad y los derechos individuates 
contra la tirania a fin de lograr una sociedad mas justa e igualitaria. El au tor fustiga 
el afan de alcanzar la nobleza, los matrimonies desiguales sin el consentimiento de 
Ia dama, la gazmofieria femenina, las fall as en la crianza y la educacion de Ia mujer, 
los prejuicios sociales, las bodas de conveniencia y los dramaturgos que escriben 
obras sin reglas ni arte. 

La comedia social de Moratin presenta Ia clase media alta y la burguesia, 
mientras que los sainetes de Don Ramon de Ia Cruz ofrecen una vision panoramica 
de toda la sociedad espanola y madrilefia con toda su problematica vital. Este teatro 
popular revela Ia conciencia del autor ante los males de Ia epoca y la necesidad de 
una profunda reforma social en todos los ordenes de Ia vida. 

Los sainetes retratan con escrupulosa fidelidad los habitos, costumbres, ideas, 
preocupaciones, vanidades, vicios y virtudes de la Espafia modema. Presenta una 
galeria de tipos humanos que actuan en el escenario nacional: majos, castafieras, 
buiioleras, cortejos, petimetres, hidalgos pelones, soldados, medicos, alguaciles, 
escribanos, viudos hipocritas, musicos hambrientos, viudas casquivanas, viejas 
enamoradizas, golfos y chulapas, damas elegantes y niiios inocentes que charlan, 
rien, enamoran y disputan con toda naturalidad. Son similares a los personajes que 
desfilaran por las paginas de las novelas galdosianas. 

El cuadro pintado por Don Ramon de la Cruz indica el Grado de 
desmoralizacion, corrupcion, egoismo, desenfreno, hipocresfa, apariencia y 
superficialidad a que habia llegado Ia sociedad espanola finisecular. Todo resulta 
una verdadera farsa y feria de vanidades. Vulgaridad, vacio cultural y espiritual, 
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fingimiento, un baile de mascaras o carnaval detras del cual se esconde Ia pobreza, 
la miseria, el hambre material y espiritual de todo un pueblo. 

El teatro neoclasico triunfa durante el reinado de Carlos m. A lo largo del siglo 
se estrenan tragedias de perfil clasico con un fondo espafiol de temas medievales 
y renacentistas. Estas obras de aliento epico-heroico exaltan los val ores nacionales 
del pueblo. Los comediografos, conscientes de los problemas sociales, sefi.alan la 
necesidad de una reforma y regeneraci6n completas de las estructuras politicas y 
socio-econ6micas. Se plantea Ia urgencia de una urgente revision de valores 
individuales y colectivos. Los sainetes pintan un retablo vivo de las practicas y 
costumbres del pueblo. Sirven para despertar Ia conciencia nacional ante el 
problema de Espafi.a y la urgencia de subsanar el cuadro de pobreza, miseria, 
amargura de la dolorosa tragedia espanola ocultada tras Ia risa, Ia burla y la farsa 
teatral del neoclasicismo espafi.ol. 
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