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TIRSO DE MOLlNA. Obras completas: Autos sacramentales 1: El colmenero divino, Los 
hermanos parecidos, N o le arriendo la ganancia, edición crítica, estudio y notas 
de Ignacio Arellano, Blanca Oteiza y Miguel Zugasti, Publicaciones del Instituto 
de Estudios Tirsianos, 4, Madrid-Pamplona, 1998, 415 pp. 

Este libro, bellamente impreso y encuadernado, ofrece textos de los tres autos 
sacramentales que indiséutiblemente son del ingenio de fray Gabriel Téllez, a saber. El 
colmenero divino. Los hemzanos parecidos y No le arriendo la ganancia. todos ellos 
publicados por primera vez en su miscelánea Deleitar aprovechando (Madrid. 1635). 
Los editan los profesores Ignacio Arellano, Blanca Oteiza y Miguel Zugasti del 
.,Departamento de Literatura Hispánica de la Universidad de Navarra Este Departamento, 
junto con la Orden Mercedaria., han creado el Instituto de Estudios TIrsianos, cuyo objetivo 
principal es el de "recuperar los textos tirsianos en ediciones críticas modernas, que 
tengan la dignidad exigible para transmitir a los lectores de nuestros días la obra del 
dramaturgo". Objetivo que cumplen muy satisfactoriamente como se demuestra no solo 
en este trabajo sino en los volúmenes precedentes de la colección, de obligada referencia 
ya en los estudios tirsianos. El libro que hoy reseñamos es el primer volumen de las 
Obras completas que prepara dicho Instituto. 

Abre el tomo un nutrido estudio introductorio (11-146), seguido por los textos 
de los autos (147-363), una lista de las variantes (365-93) y un utilísimo índice de notas 
(405-15). Este último apartado merece mención aparte, ya que aumenta considerablemente 
la utilidad del trabajo. haciendo que sirva no solo para aclarar muchos pasajes sino 
también para hacer disponible esta información a futuros edi tores de textos auriseculares. 
De acuerdo con las nuevas normas de edición establecidas por el GRISO (Grupo de 
Investigación Siglo de Oro), las notas aparecen en la misma página que el pasaje anotado. 
evitando buscarlas al final del libro. Los criterios editoriales (p. 131) van encaminados 
a ofrecer el texto más claro e inteligible posible y facilitar su comprensión mediante una 
anotación concienzuda y cOlT'pleta. 

Dentro de la introducción, que los editores han concebido "como guía de lectura", 
la discusión de los autos se ordena de manera clara y coherente. En ella se nos ofrecen 
también un breve estudio de la macroestructura que caracteriza su representación (las 
piezas anejas: canciones y loa); a continuación, algunas consideraciones sobre el auto 
en sí (primero el argumento y su estructura y después media docena de "glosas" que 
ponen de relieve los temas abordados y su elaboración mediante el argumento y las 
imágenes); y por último, una breve conclusión. A manera de visión sintética., los editores 
han resumido con economía y precisión los rasgos más significativos de estos tres autos 
tirsianos, a saber: 
a) representatividad de un estado intermedio en la evolución del auto sacramental por 
razones cronológicas y por. los grados de elaboración artística que manifiestan; 
b) presentación de una variedad de técnicas y enfoques: y 
c) empleo de mediós artísticos variados en cuanto a sus perspectivas y ricos en sus 
elementos: tradición bíblica y patrística, formas emblemáticas y pictóricas. gran uso de 
las canciones tradicionales. variedad en el tratamiento de los aspectos cómicos y diversidad 
en los registros·lingÜísticos. 

Los autos de TIrso no han recibido la atención critica debida. en parte porque los 
de Calderón llegaron a definir el género. eclipsando en cieno sentido a los de otros 



236 CRlsnNA F ANGMANN Fu.. XXXII. 1-2 

autores. Al mismo tiempo, las opiniones de editores y críticos tampoco han sido ni muy 
abundantes ni muy elogiosas. El trabajo de estos editores rectifica esta situación. Los 
eruditos de la Universidad de Navarra ven en las piezas de Tirso "un grado de elaboración 
estructural, alegórica y musical, en la vía de formación de los autos culminantes de la 
etapa de auge" (p. 14). Éstos subrayan el hecho de que Tirso, además de dramaturgo, era 
teólogo, miembro de la Orden mercedaria plenamente capaz de profundizar en los textos 
sagrados y en los de sus comentaristas. Su logro ha sido la elaboración de un complejo 
teatro religioso de resonancias tanto poéticas como simbólicas. 

La aportación principal de la presente edición consiste, sobre todo, en hacer 
asequibles textos fidedignos y comprensibles, base sobre la cual se puede edificar "de 
manera más precisa y completa el trabajo de los estudiosos" interesados en Tirso (p. 14). 
Felizmente, se nos promete un segundo tomo que abarque las piezas religiosas de Tirso 
o a él atribuidas que no entraron a formar parte de su Deleitar aprovechando. 

Queremos concluir por agradecer. a Cruz Larrañeta el atractivo diseño del libro. 
Es un placer manejarlo por la disposición gráfica de las páginas que presentan todo lo 
esencial sin estar sobrecargadas. 

ANTHONY J. FARRELL 

Saint Mary's University 

SYLVIA MOLLOY. Acto de Presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1996. Primera edición, original, en inglés: At Face Value. 
Autobiographical Writing in Spanish America. Cambridge, University Press, 1991. 

Al Face Value. El título original del libro escrito en inglés muestra en su centro una de 
las claves del objeto que estudia "Face" es cara, es rostro; '·at face va1ue", una expresión 
dificil de traducir. El diccionario dice: tomar algo "a pie juntillas", nominalmente. 
Nominal: nombre. Nombre, rostro ... presencia prefiere la autora para el titulo en español. 
Porque elige para su libro escritores que decidieron escribir sobre. sí mismos, sobre sus 
vidas, sobre las imágenes de sí, sobre sus "actos de presencia", que no son solo actos de 
presencia en la vida -a Molloy no le interesa "distinguir hechos de ficción"- sino 
fundamentalmente, actos de presencia. en la escritura. Por eso también son actos de 
"defacemenf', de borramiento, de camuflaje. Si Michel Foucault proporciona una forma 
de referirse a la autobiografia que la desliga de los límites genéricos -écriture de soi-, 
Paul de Man ofrece, además, una manera de leer los textos autobiográficos: en cualquier 
texto puede haber ·'momentos" autobiográficos porque hay sujetos que se enmascaran 
para hablar de sí. Sin embargo, Molloy arma su corpus con textos declarada o 
explícitamente autobiográficos. Escritos por escritores conscientes de "lo que significa 
verter el yo en una construcción retórica", que demuestran una "lucidez literaria", es 
decir, que se resignan "a la necesaria mediación de la representación textual". Textos 
donde se pone en evidencia la problematización del acto de escribir. 

El corpus se recorta, además, con otros criterios: tiene un afán continental que 
supera los limites nacionales y abarca el espacio geográfico, cultural y lingUistica de 
Hispanoamérica. Esto no incide solamente en la elección de los autores, sino también en 


