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PALABRAS INICIALES 

El objeto de este trabajo es presentar un 

pequeño panorama del Teatro Poético en España. 

El tema ha sido menospreciado constante

mente, por una confusi6n en el concepto po6tico, al que se ha 

venido considerando como un sin6nimo de verso. Difiero de es

ta opini6n, puGShe creído que lo poético encierra un miste

rio que se nos comunica a través de la palabra mágica del po~ 

ta o del prosista; por consiguiente,no s6lo .en el teatro en 

verso encontramos lo poético. La poesía se encierra también 

en los bellos diálogos teatrales en prosa. 

·quise ·:g:acer primero un bosquejo de los 

últimos años del sig.Lo XIX, en E~ropa y en España, para poder 

apreciar las diferencias y semejanzas existentes entre la li

teratura euro~ea y la española, pues ésta aparece siempre con 

rasgos ·de originalidad que rtmérico Castro ha intentado expli

car por la influencia semítica. 

Al estudiar los elementos poéticos en el 

teatro tuve que escribir algunas líneas sobre poesía, sin ni~ 

guna ~resunci6n filos6fica; pues desconozco totalmente los -

principios de la Eztética. dimplemente ennumeré algunas defi

niciones que me parecieron interesantes y como mi crite~io s~ 

bre el ~=~a es exclusivamente intuitivo,puede ser totalmente 

~rronco visto con un criterio filos6fico. 
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En el estudio de los principales represe~ 

tantes del teatro po6tico español, he omitido algunos nombres 

por diversas raz'ones. Por ejemplo, no consider6 en este grupo 

a Francisco Villaespesa, porque escribi6 teatro en verso; pero 

a mi parecer es todavía un pos-romántico. De Enrique I,6pez -

.. Uarc6n a quien señalan distinguidos críticos como represen

tante de este teatro, no pude conseguir.más que Gerineldo, 

pieza escrita en colaboraci6n con Crist6bal de Castro, que 

guarda la tradici6n del Romancero; no me pareci6-pertinente 

incluir a un autor cuya obra personal desconozco. Por la mis

ma raz6n no incorpor6 a Feliciano Goy de Silva. Aparece en &.,! 

te pequeño panorama Luis Fernández Ardavin a quien he trata

do con las reservas anotadas en el lugar que le corresponde. 

S6 que es un trabajo incompleto, que ado

lece de muchos .defectos, pero mi intenci6n ha sido tratar de 

reunir el teatro po6tico individualista y original n de una 

raza acostumbrada a lanzarse en busca de oriente volviendo~ 

cia occidente la proa de sus carabelas"• 

Quiero en esta lineas exaltar la memoria 

de la Srita. Profa. Ida Appendini, que fue para mí un ejemplo 

de devoción al estudio y al ~eber. 
1 

! Deseo manifestar mi gr~titud al Dr. Don 

Julio Torri, por sus consejos y generosa ayuda para llevar a 

efecto este pequeño estudio. 
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CAPITULO I 

/ 

SITUACION DEL TEATRO EUROPEO A FINES DEL SIGLO Xll. 

Durante ·1a segunda mitad del siglo XIX, 

aparecerán en los di~erentes paises de Europa. una serie de 

corrientes literarias que van a sustituir al romanticismo d~ 

cadente, que estaba, adeidis, en pugna contra el positi~ismo 

científico y contra la sociedad burguesa: paai~n y exaltaci6n 

frente a calma y comodidad; fantasía y sentimentalismo fren

te a utilidad y vulgarismo. 

Los nuevos movimientos literariós ser,n 

múltiples y contradictorios, y por .'ello, tenemos gra~es di

ficultades para poder resumir sus evoluciones y rápido desa

rrollo. 

Para el romántico, la naturaleza se tran! 

formaba en todo aquello que su imaginaci6n le sugería, creaa 

do un mundo ficticio y desordenado, con una libertad absolu

ta que lo llevaba frecuentemente a la exageraci6n. 

Surge entonces, como una reacci6n 16gica 

contra ese mundo tan imaginativo, un af&n de realidad.El ar

tista somete su inspiraci6n a la vida efectiva, basándose 6n! 
camente en la observaci6n. Aparecer&n, tanto en la novela e~ 

mo -en el teatro, ios hombres tal y como son;o tal y como el 

artista los observa, a,trav6s de su personal sensibilidad; 
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pero siempre dentro de un realismo·- cotidiano, a menudo pro

saicn o vulgar, lo importante es que sea una pintura reali! 

ta I esto. es·, una copia fiel de la vida. 

Frecuentemente la literatura realista se 

convierte en obra socia.l, refl"eja a la sociedad burguesa, 

unas veces pa~a ensalzar sus virtudes: sentido pr&ctico, se~ 

t.~ientos familiares s6lidamente asentados, sentid~ de la 

propiedad ~ de la riqueza y religiosidad. Otras veces, va a 

illc,~trar caracteres humanos en los que señala almin vicio, 

ma.ldad o egoísmo, que van a causar en el mundo que les rodea 

an c6mulo.de errores e injusticias. 

El realismo va do~~mbocando a una eorrie~ 

te diferente, que en algunas ocasiones na sido interpretada 

c~mo sin6nimo de la anterior, es decir, pronto surgir& en 

las letras europeas el x.aturalismo. 

Se ha visto esta escuela literar~.a co1110 • 

un realismo exagerado hasta lo más crudo y descarnado; _p,~ro, 

la iiferencia ent~e ubas co~rientes no es tan si~~le como 

puede parecer a.prililera vista. 

Prampolini afirma: "La diferencia entre 

el .realisao y el naturalismo fue mas profunda de lo qae -~

ce suponer la aparente afinidad de significado entre las 

dos palabras: realiS110 implicaba siempre una cierta poetiz~ 
., 
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ci6n, derivada de la libertad concedida al artista, y natu

ralismo quiere ser solamente una reproducci6n exacta -y por 

lo tanto pasiva - de la realidad, l:legún los principios de las 

ciencias naturales err6neamente aplicadas a la actividad 

creadora y -est6tica. "(l) 

La filosofía positivista influye notabl! 

mente en la literatura y en el arte en general. Para los n~ 

turalistas habla que partir de la observaci6n y de la expe-

rimentaci6n E:;tamos en una Apoca de m6todo de la cie!! 

cia experimental; tenemos, sobre todo, la necesidad del an! 

lisi:; exacto", (2) o sea, que era necesario aplica;rl' a la -

creaci6n poética, m6todos cientificista, y permanecer ante 

los hechos con una absoluta objetividad. 

El naturalismo trat6 de señalar, a la lll!, 

nera cientif!c~ todo lo referente a las pasiones y dramas -

humanos, como un desenvolvimiento 16gico de las caracterís

ticas org!nicas del individuo y de la sociedad. Se incorpo-

raron a las letras la fisiología, la patolog!a, la geogr~ 

fia, y hasta el trabajo. La obra literaria trat6 de ser un 

l. Prampolini 1Santiago. Historia Universal de la Literatura. 
Vol. ll. (plg.101) •· 

2. ~a. Emile. Le Naturalisae au Thé8tre. (p6g.16): •• :Nous 
sommes a un age de m6thode de science experimentale, nous 
avons,avant tout, le besoin de l'analyse exacte ª• 
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cuadro viviente, una ilustraci6n de la realidad, pero no 

atrav6s de la ,ensibilidad critica, o simplemente personal, 

del artista, sino como un fen6meno o un suceso captado en 

toda su realidad absoluta por un lente fotográfico. 

Frecuentemente, el naturalismo se solaz~ 

ba en amplificar de la vida aquellos aspectos más crudos. o 

desagradables, hurgando en la sociedad o en el ser humano, 

hasta llegar a lo más vil e innoble. Este aspeo~o caus6 en 

el mundo europeo una fuerte impresi6n por lo inesperado; pri 

meramente, como una reacci6n c·uriosa e interesada, y a l« 

postre, se resolvi6 en una actitud de alejamiento o repul

si6n a esa realidad descarnada y vivida. 

Por otra parte, el naturalismo era - como 

todo movimiento artístico - un tanto contradictorio; era ex

presi6n científica de ideas y tendencias intelect11ales del 

grupo mis progresista de su época, que exig~a la observaci6n 

severa; 7 al mismo tiempo, al invitar a observar desde afu~ 

ra, causaba un alejamiento; llevaba al artista a juzgar a 

distancia la visi6n de esa realidad. Entonces, habla una 

transformaci6n lo observado se convertía en una impresi6n 

personal, o lo que es igual, se 11egaba al subjetivismo, al 

antirrealisao. 

La literatura,al finalizar el siglo XIX 
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7 p,rincipios del siglo en que e'staaos viviendo, va a volver 

al ·romanticismo, pero ús refinado, buscando una estiliza

ci6n, una pureza misteriosa y siab6lica. Al artlsta le sigae 
¡ 

p.reocupando el hombre; pero,.tal vez como un contraste natu-

ral, no le interesad lo tisico, lo 11Sterial; ahora observ! 

r6 su actitud ps1quic~, tratar6 d& expresar sus dudas, sus 

afanes, sus luchas internas, y todo ello ezpresado en una 

forma mu~ical casi et6rea, ritmica y sugerida, puesto que 

s6lo al callar la palabra surgir6 la vida interior. 

Todo este refinamiento seguirá diferen

tes cauces, algunas veces va a volcarse en una forma liter! 

ria purista. art1sticamente elaborada, como en el parnasia

., nismo o en el modernismo. 

En el simbolismo se utilizarán elementos 

m1sti,cos u obscuros, simbolos po&ticos y un lenguaje estil! 

z·,.a:o. 

A veces se recurrirá a la historia o al 

medio real, pero transtomndolos en formas po6ticas, envo1 

vi&ndolos en la ús tenue y musical poesía. 

Todas estas corrientes que aparecieron 

tras del naturalismo. se.'t'án menospreciadas por el mundo mo

derno, que las consider6 ~omo un "decadentismo literario", 

también en -una actitud non~l de la angustia del siglo XX. 
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En el teatro, loa 110Tild.entoa literarios 

esbozados anteriormente rerlaten caracteres especiales, por 

lás condicciones mismas de eate.g6nero literario, pues deb9 

aos recordar que a la obra teatral teneaoa que conaidera1tla 

coao el texto escrito de un • conflicto • que Ta a represen

tarse. El dramaturgo sabe de ant8118Jlo que lo que eat6 eacr! 

biendo ser& sometido al juicio no del indiTiduo,sino de UDa 

asaablea¡ no s6lo iaporta decir cosas intereaantea 7 baceZ'

lo en.foras hermosa, sino que el p6blico entienda y guate 

de lo que se dice. En SWl8 1 la verdadera rlda del teatro ea 

la representaci6n. 

Los escritores realistas teman la obli

gaci6n de elaborar su obra con el plan preconcebido de aos

trar la realidad, para lo cual, los eleaentos·de la pieza 

teatral debian iT•de acuerdo con esa idea. 

El teaa seria generalaente social, para 

presentar al hombre - c~~i sieapre de la clase aeclia - IIOrl'a 
dose an su ambiente deterainado, con un contli:cto causado 

por su propia actitud, o de los seres -que lo .rodeaoan. 

Los personajes serian aerea, comes ~ C!, 

rrientes, que se habían colocado sobre el escenario para •!! 

tramos SUS. dificultades, peDa.8 1 alegria& 7 rlc1á cotidiana. 

odrf.a ser cualquier hoabre conocido por el lec~or o por el 
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e·spectador., sin ninguna novedad en cuanto a su 11aDifestaQi6n 

externa, y el mundo que les rodeaba seria ~sencialmente me

diocre. 

En la puesta en escena, surgir! con el 

realismo, la t6cnica moderna de actuaci6n 7 direcci6n; los 

.actores debían profundizar y estudiar la 6poca, el medio 

geogr!fico y social del personaje; despu6s in~eriorizarse en 

au psicologia, compenetrarse con sus ideas y sentimientos, 

para que cada actitud corporal correspondiese a los verdad! 

ros caracteres del personaje. 

En la escenografia, considerada como el! 

mento literario• el autor hacia sus acotacionea con una ri, 

guroaa preeisi6n, par~ dar una absoluta idea de realidad, 

para que sus personajes se moviesen con el sentido que 61 _ 

queria darle a la escena. 

Ya en el teatro se seguir!n sus indicacit 

nes, y babia el afh de que la escena apareciera "como si 

fuera de verdad", no importaba la belleza o la armonía de la 

escenografía, lo que interesaba era que representase con a~ 

aoluta r,alidad, el lugar donde se desarollaban aquellos h! 

choa. 

ai sieapre 

Las ideas expresadas por el autor eran c~ 

una critica -·norulmente constructiva- para_ 
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hacer sentir al p6blico de!ect~s o cualidades de ese auDdo 

real en el que se aovian no s6lo sus personaje•, sino taa

bi6n los espectadores. 

La estructura teatral del realisao varia 

en relaci6n al draaa roúnt·ico, tenia que ser ara6nica,equ! 

librada, no peraitia desajustes precisamente por su arm de 

verismo. 

El estilo cata constantemente en el pro

saísmo, mucho ús que en la novela, puesto que en 6.sta, al 

hacer el relato, el escritor tenia la oportunidad de elevar 

su lenguaje y de hacer gala de un estilo po6tico en descri~ 

ciones, o en la narrac16n aiS11a de la trama. El teatro, por 

su condici6n de di6logo U.aita al autor a hablar por boca 

de sus personajes, y en b6squeda de lo real, el hombre o la 

mujer que aparecían en la escena tendrían que hacer·uso de 

su lengua cotidiana, sin afanes po6ticos, porque entonces no 

estarían conformes con su psicología. &e hacia uso. a aenudo, 

de .frases efectistas, para el planeaaiento o la soluci6n de 

un problema, y esto era del coapleto agrado del p6blico de 

la 6poca. 

El naturalisao, por su aisaa condici6n de 

realidad descarnada, tenia aucho aayor dificultad psra adap

tarse al teatro, que a la novela.En. 6sta, el escritor pod!a 
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"desde afuera ",narrar todos los hechos que sucedían entre 
" los seres humanos: pasiones, caracteres, enfermedades, pr·o-

blemas, explicando - paso a paso- su desarrollo 16gico, co

mo. si fuese la demostraci6n de su postulado científico; po

día describír,crudamente,. situaciones dif!ciles o escabro

sas; en cambio, en el teatro había que tener en cuenta que 

"la cuarta pared" era en realidad imP"'inaria, y que, ·por con 

siguiente, aunque ló que se veía en el escenario parecía real, 

era una ficci6n, en la qu-e se. habían utilizado multitud ele 

trucos o falsedades para producir una impresibn de nat1U'al1• 

dad; y esto era lo que importaba, aunque se supiera que DO 

era más que una proyecci6n. 

En cuanto a ia acci6n. el naturalismo t!, 

nía que plant·ear el drama de una situaci6n ya preparada, p~ 

ra que se pudiese exhibir coao • un trozó de. realidad", y•! 

to con las limitaciones que la representa_ci6n exigt,. 

No podía cumplir la acci6n su caracteri!, 

tica de impresi6n !otogr!fica, porque el teatro tiene que 

presentar un desarrollo y no una postura est4·tica. Entonces, 

se llev6 al teatro, m!s bien la psicología del personaje; 

los problemas biol6gicos y su desenvolvimiento; las pasiones 

innobles y sus resultados; los pt'oblemas sociales en un sia

ple _planteamiento. 
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ao, .se pediría que los caracteres de los personajes fueran. 

estables 1 definitivamente terminados Serianhoabres con una 

determinada visi6n, psicología o estado biol6gico; se ácen

tuaba a los personajes hacia determinados aspectos de la n!!. 

tu.raleza h~mana. 

Zola hubiese querido ver actores" que 

luego de estudiar la vida, la trasmitiesen con sencillez a~ 

aoluta". 

En la escenograf!a se ped!a naturalidad~ 

7 para ello se ·planeaba~. trecuentemente ambientes s6rdidos, 

donde se ·pro7ectar!an los personajes en las condicciones m&s 

apropiadas. 

El dramaturgo naturalista no podia expr~ 

sar sus ideas, Astas no debian de aparecer, puesto que eran 

hechos a observar, pero no habia que dar conclusiones, no -

se trataba de exponer una tesis, aunque - claro est& -, al 

plantear un problema, era el p6blico, que no es observador 

sino jues, el que en este caso resolv!a las situaciones ide~ 

16gicaaente. 

La construcci6n de la obra no pod!a es

tar de acuerdo ~on las. t.eor!as naturalistas, porque toda e.! 

trüctura·teatral debe ser didmica 7 por lo tanto no pod!a 
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ser una impresi6n estltica. A6n en las obras mls caracter!! 

ticas de esta corriente hay planeamiento, climax y desenla

ce; aunque claro, el final no podia ser absoluto. 

El lenguaje d&.bia ser crudo, se acentu! 

bala forma de hablar burda, dialectal o provincialista, PA 

ra que fuese tan "natural II como el habla popular, 

En suma: en el teatro, el naturalismo 

tuvo grandes momentos y dio algunas soluciones a problemas 

teatrales, pero dadas las condiciones de II espect6culo ",el 

naturalismo teatral termin6 transformándose en reaiismo o 

en corrientes nuevas como el simbolismo: "••• el naturalis

ta entrañaba contradicciones sumamente complicadas que lle

varon a un callej6n sin sali'da, pues exigía la representa

ci6n exacta de la realidad, pero al miBDl~ tiempo no estaba 

en condiciones de darla, en vii;tud del car6cter especifico 

del arte teatral. Un espectáculo na'turalista siempre resul

taba demasiado convencional, y precisamente, en virtud de 

'qu~ se repudiaba toda clase de teatralidad y se exigía el m! 
xi·mo de exactitud en la reproducei6n de la realidad aut6nt! 

ca,surg!a naturalmente la siguiente pregunta:¿ no seria más 

correcto concebir el drama, y-a escrito tu~ra de los inevit! 

bles convencionalismos del teatro, no desde •l escenario,s! 

no direct81lente del libro,coaplet6Jadolo 11.edian:te la tantae:!a e 
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iaaginaci6n propia?, 

De esta manera, el natur~lismo llevaba, 

se puede decir, a la ne~aci6n dul teatro."(3) 

.h:n el llamado decadentismo hubo un 

afán definitivo y total de apartarse de la realidad, de lo 

cotidiano, creando una nueva manera, al efectuar una ruptu

ra entre su teatro y todo lo establecido anteriormente. 

Presentará como temac: el amor, la mue! 

te o el temor, relacionados con elementos muy diversos: su~ 

ños, inquietudes, misterio, apariciones fantasmagOricas, el 

mundo del pasado, de los ideales, de la fatalidad, de los 

símbolos, a veces con sentido trágico, otras con gran inte

r~s por el lirismo puro. 

El teatro dej6 de ser un arte de imita

ci6n o duplicado de la vida, deriv6 al idealismo, "en busca 

de una verdad intima, psicol6gica y sugerida, que descubra 

el milagro cotidiano de la vida y el sentido de lo misteri~ 

so; debe ser un pretexto para la ensoñaci6n; debe, en t~rmi 

nos ús simples, devolver a la imaginaci6n su legitimo lu

gar." (4). 

~. Ignatov1 s. Historia del Teatro Europeo. Tomo V.(págs. 
l60 7 161) . 

4. Batz, G z Chavance 1 R. EL Arte Teatral. {pág. 238) 
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Los personajes serán Sl~res humanos ide!, 

lizad0s, personajes imal';lnarios o aut(mticos símbolos. Siem 

pre profun~os1 y et6reos Hl mismo tiempo, fir,uras li~eras, 

a6reas, desaibujadas intencionalmente; había "que evitar que 

·los seres humanos tuviesen en el Leatro la limitaci6n pro .. 

saica de la individu,.llidád:('.)) 

~l ambientc:sombrío y solitario, cotidi!,· 

no pero envuelto en un halo de "irrealidad • 

.iü estilo tratad. de ser .elevado t;iempre, 

buscará la poesía y lit mus i c,, l i rlud en cadu frase; efectos de 

l:uz y sombra pt1ra lograr un claro:-;curo literario; hará rcpc¡

ticiones constan.tes, :::.ubjctivas y evo·cadoras, palabras ,sono

ras o tenues, y símbolos. A menudo van a utiliza·r el verso, 

como oposici6n ,,.1 prosah;mo rea;tista. 

Las ideas m~s importantes son el mis-

terio de la vida y de la muerte, la sencillez de los seres 

humanos, la influencia del destino, el amor como renuncia

miento, la virtudes frente al poder, la b6squeda de la fe

licidad ••• 

El montaje esc6nico de estas obras re-

5. Lanson 1 Gust~ve. Histoire de la Litt~rature Fran¡aise~ 
(plg. 238). 11 ... -d'eviter de donner a ses cr6atures 
la limitation prosaique, de' -1 'iildividllai:it6 11 ;: · 
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queria una gran imaginaci6n, no s6lo del autpr, sino del di 

rector, escen6grafo y tramoyistas. Se trataba de crear: un 

ambiente con decorados simplificados, de lograr una ficci6n 

un· tanto abstracta e idealizada; sugerida, a veces, en for

•• muy simple, por la armon1a de los colores de la escena y 

el vestuario. Los efectos de luz y el movimiento de los 3c·t~ 

res eran importantisimos, babia que lo15rar una atm6sfera más 

elevada," se requiere fantas!a, esa cosa tan despreciada -

que se llama imaginaci6n: ·el sentimiento del mundo espiritual. 

(6). 

Los representantes europeos más notables 

de las tendencias literarias. señaladas serán 

ENRIQUE IBSEN, el notable escritor noru~ 

go, que es considerado como uno de los m&s notables dramatur 

goa de todos los tiempos. Esp1ritu profundamente inquieto no 

•• limita a escribir en una sola direcci6n, es por ello, que 

encontraremos en su gran prodlicc¡6n teatral,. caracter!sticas 

•117 diversas. 

Se inici6 dentro de un tipo de obras ro

-6ticas, con cierto simbolismo, tales como: ~ y Peer 

Craig, en los que hay un tema plenamente humano con caracte-

6 •. _02ai.ig 1 F.dward Gordon. pel Arte_ del Teatro. (p&gs.209,210). 
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r!sticas muy nacionales. En el primero es el hombre idea

lista contra el mundo real: en el segundo es el homb.re 

tras el sueño, debe volver a la realidad. 

M!s adelante, Ibsen escribi6 otro tipo 

de obras - las ús conocidas- que representan lo m!s sobre

salient~ de su producción. Es un teatro profundamente huma-

no, en el que aparecerán la verdad frente a la mentira,la 

lucha .por el poder, el amor en el m:!trimonio, etc. A este 

grupQ, que podremos clasificar dentro de la corri:.mte reali§. 

ta, corresponderían Un enemi('io del pueblo, Casa de muñecas 

y Juan Gabriel Borkmann. 

Lle~6, tal vez, hasta el naturalismo,al 

plantear el problema de la h~rencia biológica - sin darle 

ninguna soluci6n- en su drama: Espectros, que termina cun la 

locura de Osvaldo. ciin embargo, sobresale en esta pieza, más 

que el tema mismo, el carácter de la seriora Alving, magn1fi 

ca pintura femenina. 

En algunos dramas ibsenianos vemos apa

recer ya los s!mbolos; no es lo real lo que importa al es

critor, puesto que 61 mismo estaba en pugna contra la soci~ 

dad, sino la soluci6n de problemas psicol6gicos y lo hace 

a través de símbolos externos. 

losen ~epresentará por.lo tanto, el más 
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elevado e importante teatro realista. 

EMILIO ZOLA que fuer3 de Francia el gran 

representante de la novela naturalista, y el ds grande si! 

tematizador y propa~andista de esta corriente literaria, qu! 

so tambi~n escribir teatro, y de esta fase de su obra, lo 

mejor es ~·eresa t<aguín, obra bien est;rucl.urada dramática

mente, pero en la cual, la acentuaci6n de tonos sombríos .Y 

baja naturaleza humana hace dr1smeru1.:er a la obra, que resu.! 

ta demasiado dura. 

Los personajes, scntimiontos, e ideas e! 

tán iluminados hacía un solo sentido: vcn¡~anza, er.;o!smo, _ 

crueldad, suicidio y crimen. 

La ob:a, súr,Ún las tendencias naturali! 

tas, se había escrito para indicar que el medio, la educa

ci6n y las circunstancias provocan determinado resultado. 

h:n el teatro, Zola no tuvo buen ~xito, 

ni aún en el momento de pleno auge naturalista. 

GERARD HAUPTMANN es el ds notable repr! 

senta·nte del naturalismo en Alemania, escribi6 obras en que 

plantea problemas biol6gicos como en Antes del alba o en 

Los tejedores , en que presenta conflict.os sociales. Su at6n 

n·o era otro, que el de presen-¡;ar "un trozo de vida"; pero en 

ambas obras, el público, convertido en juez, dio su respue! 
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ta con verdaderos escándalos en las representaciones. 

AUGUSTO STHINDBERG, ha sido considerado 

como uno de los más grandes escritores naturalistas, qu.e tr!. 

t6 de aplic:.ir cm la literatura el "m~todo científico". Sin 

embargo, el escritor sueco es contradictorio, y su natural! 

za variable se manifiesta en su obra literaria. 

~n La señorita Julia se funden herencia 

y educaci6n de la protae;onista para ·Causar toda la situaci6n. 

~l autor maneja la discusl6n para hecer salir a flote todo 

lo bajo de la naturaleza humana. 

"Strindberg fue introductor del modo n!. 

tura ,.ista tomado de los franceses, especialmente de Zola ,P!. 

ro su naturalismo se orient6 casi de inmediato a los oscuros 

problemas de las almas. Pone al descubierto m6viles oscuros, 

bajos apetitos, crueldad innecesaria, todo lo irracional que 

constituye el aotor de las actividades humanas, dejando un 

balance tan grand.e de desaliento."(?) 

Su teatro se va convirtiendo pocu a poco, 

en un naturalismo psicol6gico y llegar, al desbordamiento de 

la fa:i..tasia el El ensueño, que su autor llam6 Pantasmap¡or!a, 

en que pinta el dolor humano en aedio de la incoherencia de 

un ensueño, que se presta para Ter diferentes matices de la 

7. Stridenberg, Augusto. "Prefacio• de sus Obras Selectas. 
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vida humana. 

EDMUNDO ROSTAND viene a representar la 

reacci6n idealista y po~tica. ~scribló generalmente en ver

so, de gran sonoridad y colorido, con ritmo tradicional. ~a 

obra que mayor popularidad alcanzó fue l!yr:,no de B~r:,erac, 

que presenté un h6roe rom~ntico e idealista. 

l!:ntre sus obras con ,! r4n histórico ,p_ero 

poetizadas, est6 .l!ll Aguilucho , que cuenta la vida trágica 

del Duque de Reichstadt, y que el mismo autor define como 

1i1a historia de un pobre niño". 

GABRIEL D'ANNUNZIO es en el teatro repr~ 

sentante del lirismo, de la belleza en sí; no le interesa~ 

yormente la acci6n, lo que importa es la palabra, su music~ 

lidad. "La belleza frecuentemente admirable de estas obras, 

reside no tanto en el movimiento de las pasiones cuanto en 

la poesia de las evocaciones y en el esplendor del estilo; 

sea prÓsa, sea verso, ofrecen al espectador o al lector un 

deleite ai'tistico de primer orden." (8) 

Sobresale entre los dramaturgos simboli~ 

tas IIA.URICIO MAETERLINCK, que lleva a la escena figuras de 

ensueño, como en su bellísima obra Aglavena y Seliseia en 

, a. Millares Carlo 1 Agustin. Historia Universal de la Litera-
~ C plg. 250) 
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que el amor y la dicha se oponen a la muerte. 

ilay en su teatro, la creencia de lo ip! 

vitable. ~l destino humano es tan absoluto, que no hay pos! 

bilidud de lucha; lu muerte está siempre presente en sus 

obras. No puede haber felicidad y belleza m!s que en la int! 

midad. Gus personajes buJcarán u menudo ese secreto como en 

:,:1 P,'.í,j:Jro !,zul. 

de ha dicho con ju:;ta raz6n que" en los 

dramas de Maeterlinck t los personajes sulmodi~n frases ca

denciosas, tenues y sencillas hasta parecer infantiles: lo 

que estas frases dicen no tienen importancia son e:.ibozos 

de ideas, razonamientos vagos expresados en forma primitiva. 

Las visiones magníficas están al margen. Cada palabra es una· 

sugestión, cada diálogo es una llave de oro, que abre el ja~ 

din de los sueños, el reino d~l misterio ante nuestros ojos 

medrosos". (9) 

Durante el siglo actual, otros autores 

han continuado esta tendencia poética en el teatro, han ereª 

do obras de auténtica belleza, ·con gran acierto. 

9. Ortega y Gasset,- José. Obras Completas. To,mo 1:(p&g.,'?..) 



CAPITULO II 

EL TEATRO ESPAROL A FINES DEL SIGLO XIX. 

En la España de mediados del siglo XIX, 

existen al mismo tiempo obras plenamente románticas como 

el Don Juan Tenorio de Zorilla¡ comedias costumbristas como 

:U.u Arete y Ved.a de Bret6n de los Herreros, o la llamada "a!. 

ta .comedis 11 de Ventura de la Vega en Un llombre de Mundo. 

La observaci6n de este hecho nos señala 

que en la Península, las corrientes artísticas van a tener 

un desenvolvimiento diferente del resto de Europa. 

Si nos retrasamos un poco en el panora

ma literario de España y de Francia, vemos que en esta Últ~ 

ma, la lucha contra el clasicismo fue exaltada y termin6 con 

el triunfo definitivo de la escuela romántica. Mientras tag 

to, en España no se dio una batalla semejante y se ha dicho, 

modernamente, que el romanticismo fue al parecer un comple

to fracaso. (1) 

En realidad, la literatura romántica en 

l. Siempre se había insistido en que el estreno del Don Al
varo del Duque de Rivas, significaba el triunfo del roman 
ticismo. Azor!n y Allison Peers han señalado el rracaso -
de la obra. 
Azor!n. Rivas y Larra 
Allison Peers. Historia del Movimiento Romántico Español. 
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España no necesitaba para imponerse, de una batalla como la 

que se dio en Paria, porque si el espiritu franc,a ea esen

cialmente clásico, el español ba tenido siempre una dualidad 

idealista-realista y un afán de libertad y variedad. 

Tal vez, a eso se deba el que en España 

se desarrolle un teutro como el ue Hartzenbusch, el de Gar

cia Guti6rrez o el del Duque de Hiv11s, al mhmo tiempo que 

se efectuará suavemunte el cambio al realismo, un las obras 

- que servidn como translci6n- de Ventura de la Vep;a o. Br! 

t6n de los Herreros. 

~l realismo, considerado como escuela. l! 

teraria del siglo XIX, debia haberse desenvuelto en España 

en forma sencilla y rapidisima, segdn las ideas de los cri

tieos literarios, puesto que durante largo tiempo se ha SO! 

tenido que el realismo es la caracteristica esencial de la 

literatura española. 

Ya Ortega y Gasset habia bosquejado elpr2, 

blema¡ considerando esta a/iru.ci6n coao lUl lugar comh -no 

por repetido menos falso-. e in.dicaba que, tal vea, el eap! 

ri tu español era ús bien amigo de lo \~rroco 7 de lo did

mico. (2). 

2. Ortesa l Gessét, Jos6. Obras cogietas. ·Toao I (p. 568) 
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Este mismo problema fue tratado por D6-

maso Alo~so en su magnifico ensa70 "Escila 7 Caribdis de la 

Literatura: Española", en donde ;:il revisar las ideas sosten! 

das , dentro y fuera de España, por los criticos e historia

dores· de las letras, ·en relaci6n al realismo, demostr6 que 

ese marbete literario no corr~spondis a la mayor parte de -

ias obras españolas, y donde, al señalar la necesidad de un 

an,lisis cuidadoso de las letras peninsulares nos exig!a ca~ 

tela para condderar el tema, y atender m6s bien, al 11duali!, 

110 dram!tico del alma española." (3) 

La novela va a ser el g6nero en que va 

a manifestarse, el realismo en la España del siglo XIX. Ya 

en: la primera mitad de la centuria Fern,n Caballero babia ia 

dicado aue la novela·no se inventaba, sino que era un produf 

to de la observaci6n. De acuerdo co11 esj¡e criterio, pronto 

estar!amos en pleu ideologia realista. 

Dentro de esta tendencia, nos encontra

aoa en el campo novelistico con magn!ficos esc,ritores como;'. 

Gald6s, Pereda, Alarc6n, Clar!n o Valera, q~a describir,n en 

toras n realista• aquello que han observado, pero siempre 

atraT6& de su propia sensibilidad, que los lleva en ocasio-

3. Alonso. D,maao. lllrlsayos sobre Poesia Española. (p6gs.10 
7 27). 
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3es al regionalismo o al costumbrismo. Federico Loli6 señal6 

que el realismo en ~spañá fue muy ·1ocal y conserv6 siempre 

el perfume del terruño. 

~n el teatro, los jos. escritores m!s n~ 
, ( 

table:, de esta corriente seran: AlJi~LAHDO LOPl!!Z U!•! AYALA y 

i-.:Al'!U~L 1rAi·,1A YO Y BAUS. 

Adelardo L6pez de Ayala v:1 a cultivar 

la come<iia histórica o la comedia bur¡•;uusa, que trutaria de 

roflejar una sociedad que nos p~rece demasiado irreal, pero 

que. el escritor debe de convertir en un~. r icci6n1 aparenteme!!_ 

te verdndera •• {epresentr,, a pesar del me<lio bur'1,;ués, un ele_;: 

to aristocraticismo teatral por ~us diAlogos bien logrados, 
1 

( 

por el cuidado de la forma y por el ;;entido moral que no de!!_ 

cuido nun·ca, aunque no lle!!Ó a tocar jamás problemas hondos. 

Valbu:ena y Pratt lo. ha comparado, en cierto sentido_, con Ca.!, 

der6n y con .~uiz de Alarc6n • .:i::~cribia en verso tradicional, 

del que Ixart ha dicho a su interna construcción, se añ~ 

ie el anhelo de revestirla de una forma rimada, irreproch~ 

b_le, sobria, mielada, con incrustaciones de oro." (4) 

.La obra más valiosa de este autor es Con

~elo, estudio criticp del matrimonio por ambición. 

4. Ixart, José • El arte Escénico .en España. (pág. 45) 
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MANUEL TAMAYO Y BAUS conocedor de la 

t6cn1ca draútica, porque desde niño se había familiarizado 

con el teatro, pues era descendiente de artistas, escribi6 

obras de tipo costumbrista, o hist6.ricas como la famosa Lo

cura de amor en que se introdujo el tema hi:;tOrico en el teª 

tro; o bien, obras realistas como Lo posit:i..vo. El gran acie! 

to de su draútica lo encontramos ~n Un drama nuevo, qu~ ti~ 

ne el inter6s de presentar un problema entre gente del tea

tro. Logra estructurar hábilmente la acci6n dentro de un drª 

ma que se lleva a efecto. Se le ha llamado a este tipo de _ 

obras: teatro dentro del teatro. La obra pone de manifiesto 

la realidad de envidias entre actores, el matrimonio entre 

seres de edades desiguales,y Tamayo manej3 con maestr1a los 

resortes de la naturaleza humana el amor, loG celos, la ea 

vidia, la gratitud, etc. 

Cuando ya Europa ha superado el realismo 

en España va a surgir un escritor al que consid·eraremos co

mo un "roúntico pasional". Plantea este drame.turgo problemas 

sobre honor, deber, moral; pero, lo que hizo que JOSE ECHEGA 

-RAY se convirtiese muy pronto en el 1dolo de la sociedad es

páñola, era su efectismo, su notable teatralidad. 

Este dramaturgo debe haber sido el pre~ 

dilecto de los actores de su ·o;iempo, puesto que las situaci~ 
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nes sorpre~ivas, la exaltaci6n de las pasiones y los p6rra

fos decl3matorjos tan abundantes en su teatr~ les permitiria 

el gran lucimiento que .pasmaba al p6blico. 

Este efectisao eehegarayeaco lo notamos 

hasta en lo paraú6jico de. los d.tulos de algunas de sus pie .. 

zas: El loco Dios, Mancha gue liapia. 

Fue Echegaray gran lector de realistas y 

naturalistas europeos. Se ha dicho que hay en fl influencias 

de: Dumas, Scribe, Balzac, Strindberg. Ibsen,. Bjllrson y Baup!· 

mann,(5) y sin embargo su teatro no tiene caracter!sticas e_!!

ropeas. Por ejemplo:admir6 a Ibsen y lo imit6 en sus dra•s 

como ~l t:asti-~o-de. Don Juan, que es una reaiDiscMcia ci'el pr2 

blem~ hereditario de ~spectros, pero oobepray le da su for

ma personal, .Y resulta menos sobrio 7 •cbo ús romantico. 

clu triunfo no fue s6lo local, sino que 

su fama se extendi6· por toda 1uropa, se tradujeron 7 repre~ 

sentaron algunas de sus obras, y en 1904 le fue concedido el 

Premio Nobel. 

Otros escritores menos. conocidos. y ús 

realistas son EUGENIO SELLES que tratar6 de hacer tesis so

bre el ma.trimonio en su mejor oora: El nudo gordiano, aun-

5. S~inz de Robles, Federico Carlos. El Teatro Bspdol. 
Toao vtí. (plg.4ó). 
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que por la mdltiples. complicaciones de la trama· estaba muy 

cerc•.del romanticismo. 

ENRIQUE GASPAR, dijo en el pr6logo de su 

mejor· obra: "Lo que me propongo es hacer la fotografía de un 

grupo que .se 11-eaa las personas decentes; no me es posible 

.falsear el modelo, si quiero que los espectadores encuentren 

el parecido y digan 1;11 caer el tel6n: ~sto va con algunos __ 

que yo conozco-." (6). ·sus mismas- declaraciones nos 9-escriben 

su 6nimo~ un poco ingenu~ de realismo. 

JOAQUIN i..lW!!:NTA se preocup6 por haca 

tesis social, quiso defender siempre al obrero; al que veía 

comó una victima de la sociedad. Así surt~ieron dramas como 

Aurora y Juan Jos6. 

~ 1892, se presenta en los esc0narios 

madri.leños. Realidad de BENl'l'O .P.i!:REZ GALD08. :.:iu obra desorien 

ta al p6blico; dicen algunos de sus críticos, que esto sed~ 

bi6 a las innovaciones de su teatro, ya que venía a romper 

lo establecido en la dramatur¡;ia de l!:chee;aray, esto es, el 

oropel y las luces de artifi.cio. Verdaderamente, la critica 

y el·p6blico no reaccionaron favorablemente, pero esto no t!!, 

vo importancia, sino el hechó de que Gald6s implant6"un te~ 

6 •. Gaspar Enrique. Las personas decentes (p6g.8 ~. 
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1;ro seres de carne y hueso, con hombres y mujeres llenos de 

vida y de verdad." (7) 

Su obra hubiese podido ser dramat.izada 

en forma magnífica, porque en sus novelas hay elementos de 
·¡ 

gran riqueza para el teatro, pero a Don Benito le fa11;6 el 

sentido o la prActica teatral para reducir sus obras, para 

convertirlas en materia teatral, pues siendo obras diDÚlicas, 

resultaban lentas en la escena. 

~u sir~nificaci6~ teatral es 11uy im'por'lia!r 

te, es un realismo nano, español, Qibre del romanticismo 

declamatorio"¡, (8) efectivamente, a:cab6 con la dramatu1'gia 

convencional, y con él se c~rró un ciclo del teatro español. 

Al revisar este panorama del teatro de 

la Península a fines del siglo XU, nos encontramos multitud 

de datos que nos señalan las grandt:s diferencias entre Eur~ 

pa y España. 

Taaayo y Ayala, qu, representan el pri

mer realismo, tienen caracteres muy especiales, van a aos

trarnos: la caballerosidad, la generosidad, el deber por •a 

7. Gonz!lez 1 Alselmo (Alejandro llisquis) •. El Teatro Español. 
(plg.62). . 

8. Sáinz de Robles I Federico Carlos. Op. Cit. ~oao. VII (pig. 
79~) 
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eiaa d..e las bajas pasiones., la moral más· elevada. Esto es, 

a6s que presentar un cuadro de costumbres reales, nos llevan 

ante una sociedad ideal, y sabemos que no eran éstos, pre

cisamente, los dones ·de las personas que vivieron es esa ép2, 

ca. 

Los escritores en España aseguran que 

se estudian diferentes doctrinas filos6ficas ya en 187), y 

que se discute el realismo y en naturalismo- en el art.e¡ pero, 

mié-ntras eso sucede, surge en el. teatro José .!!.:chegaray con 

un romanticismo teatral más exagerado que el de. principios 

de siglo. Cr-e6 personajes, propuso tesis, logr6 frases sono

ras· y asombrosas, que nos dej6 en un teatro lleno de fanta

éia roúntica y realista. O sea·, que mientras el mundo mir~ 
;'• 

baya el camino del naturalismo, España y su teatro tienen 

una act.itud diametralmente opuesta romántica y cristiana 

.en que se imponen la valoraci6n cristiana del hombre y de 

la vida,.. (9) 

En 1892, se consolida el "realismo sano" 

con el estreno en Madrid de un drama galdosiano. Hace ya 

veinte años que se est~en6 en París un drama naturalista y 

en Francia se bus.ca en esa 6poca nuevamente la evasión hacia la 

9. Torr1 1 Julio. 1.- Literatura Española. (pág.328) 
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raµ,tasía. 

El realismo europeo exig1a que los per

sonajes hablasen como t-ln l;,i vida real. La mayor parte de las 

obras '"spa.i1olas de est:1 época, pose a !3er consideradas rea

listas, se escribieron ,m verso. ¿f!:s que acaso los hombres y 

la.; mu,jares de 2~paña, tenían en esa época una facilidad 

enorme para versificar'?. La suposici6n es desde luego absur

da. Lo que pasaba t.!r:1, que por miedo al desalirio o la vulga

ridad que el realismo implicaba, se pediu- que al tratar cua! 

quier asunto, por muy real que fuu::lC, se hiciera II con esm! 

ro y con literatura", y por otra parte al c:scribir en verso 

se sentían mús llr;ados n la trudici6n del Siglo de Oro. 

Consideradoz e~,toz hechos, nos pre¡;i;unt~ 

remos si tienen raz6n lo~: que a f'irrnan qur~ en l!:spaña los mo

vimientos literarios aparecen tardíamente. A mi juicio, no 

es esta la causa, CO!D.O lo demuestran las variaciones de la.s 

tendencia:;; lo que sucede es que el espíritu español siempre 

cambiante y anárquico no puede someterse a una regla común 

y ,;igue sus propios cauces, sin importarle demasi~do lo que 

se estile en el mundo. Pi::ro, en el teatro español de este pe 

rÍodo, pese al Premio Nobel, no hubo un dramaturgo de tal g! 

nio que supiese crear~ teatro·digno·de repl.'esentar al esp! 

ri tu español. 
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Con frases lapidarias Jos6 Ixart, que t~ 

viera tan certera· visi6n critica escribi6: "El moderno te~ 

tro español puede compararse a la casa de un español en el 

presente siglo. Vivi6 en ella un buen señor ele alguna edad, 

castellano viejo ••• enemigo ele cocas de extran12:is y que par! 

ce ya a todos candoroso, inocente. Los criados hablan como 

61, pero adulteran su idioma pintoresco. Y el amo piensa en 

franc6s, siente en franc6s, se entera de lo que se hace en 

Francia y pone en verso loo temas franceses con ini~eniosida

de s, retruécanos y declamaciones a la española •• Tnl has! 

do el teatro moderno de lo· pasado, algo; de lo extranjero 

mucho; propio, grande, adecuado a su presente y nuevo de -

raíz: nada." ( 10) 

El naturalismo no apareci6 en el tea~ro 

españ9l, tal vez porque no pudo desenvolverse, dadas las ca

racterísticas especiales de la vida y la literatura españo

la1 en los 6ltimos años de la canturía decimonona. 

Al romanticismo de Echegaray y al reali,2. 

ao galdosiano, los va a remplazar en el teatro JACINTO BE..~A

VDTE, que ha sido entre los escritores del tea~ro moderno, 

el de los ús resonantes triunfos. Benavente ·enseñor&o la e,2. 

cena espa.ñola durante largos añ_os con obras de variado tema·, 

en que alienta una concepci6n de burla y desericanto sobre la 
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vida de la sociedad de su 6poca. Es un escritor fino, eac6p

t.ico y arist6crata que nos entreti_ene con su iron!a elegante, 

su magnifico manejo del diálogo, que ésa la vez sencillo y 
\ 

artístico. Su teatro e$ de más ingenio qu~ de profundidad; p~ 

ro, durante la representaci6n asombraba al p6blico. 8us obras 

más conocidas y mejor lo¡;rad6s son La Malquerida, ::leñora 

~ y Lot Intereses Creados, obra rica en utices e imagina

ci6n. 

'Benavente recibi6 tambi6n el Premio Nobel 
.(' . 

de Literatura en 1~22.- Núevam1:1nte ~1 teatro español, .habia 

cru.zado la:; fronteras, para -ser representado y traducido en 

otros paises., 

A~ fin.a'lizar el siglo XIX, otr~s formas 

de literatura vendrán a enriquecer las letras hispánicas, p~ 

ra que flore·zca una literatura nueva. Estas dos concepciones 

serán la Generaci6~ del 98 y el M(1d.ernismo. 

Se han dSt~diado y comparado a menudo, 

--estos dos aspectos dé las literaturas.hispánicas, que ten.len 

algo en común, pero mucho de dive;sidad. 

La generaci6n del 98 no ss una escuela 

literaria, porque cada uno ~e sus escritores es individu~li!, 

ta; tienel). todos sensibi:).idades diferentes 7 ~ personali

dad muy acentuada, pero hay el). ell.os una nota en coa&i: ,-to-
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dos estaban en ~lena juventud formativa cuando la cat&strofe 

española de 1898, y esto provoca una poderosa r·eacci6n en. 

todos ellos; una preocupaci6n latente y emotiva: ¿c6mo sal

var a España del derrumbamiento espiritual y material? Sur

ge un deseo nacionalista, un afán de sencillez, de sentimie~ 

to interiorizador y una expresi6n de pureza y casticismo. 

En la misma ~poca viaja por segunda vez 

a España Uub6n Darfo, que lleva consigo un mundo extraño de 

lujo, refinamiento y musicalidad sonora, sin preocupaciones 

ideol6gicas, porque Am6"rica no babia visto derrumbarse a su 

alrededor loa restos de una gloria pasada. ~l modernismo ll~ 

va, aparejado a su exterioridad, un afán de renovaci6n for

mal,. cosmopolita y arist6crata, que dejará tambi6n una hue

lla de su pasp. 

Est.as dos formas literarias van a le¡-;ar 

a los escritores españoles del siglo XX un sedimento, q, se 

transformará .en caudal inagotable de b6squedas e inquietudes 

lite·rarias, que enlazarán la más antigua poesía española con 

el deseo de superaci6n. La meta po&tica muy ambiciosa, pero, 

muy digna del espíritu, no será la renovaci6n, sino la eter

nidad. 

En el teatro, el logro mayor es la apari 

ci6n de una forma diferente que llamaremos el teatro po&tico 

en .España. 



CAPITULO III 

ELEMENTOG POETICOS EN EL TEATRO, 

Primeramente tlebemos aclarar las dudas 

que puedan suscitarse en relaci6n a la palabra po6tico cu-

ya definici6n primaria es lo relativo a la poes1a. 

·Aquí nos preguntaremos como el poeta 

¿ y qu6 es poesia?.Durante muchos años se habla considerado 

que poesía era sin6nimo de ver:.o, o sea, que era poeta el que 

hacía rimas y contaba sílabas 9 Las nueva:. teorías acerca del 

ver~o ·Y de la pro:.a han terminado con e~a equivalencia, y 

p~ra nosotros, poesía es algo mucho más complicado y dificil 

de comprender, por lo que mencionaremos algunas de las def! 

niciones que se han dado, 

Para los fil6sofos de la literatura, la 

poesía puede ser un arte verd,Jdero, que expresa las relacio

nes entre el hombre 90n los fundamentos del mund·o y del ser, 

por encima del espacio y del tiempo. Pero, lo que haria a e~ 

ta exf>'l'esi6n artística, seria el hallar el valor expresivo 

y contenido simb6lico a la altura más elevada. Tambi6n la d~ 

finen como la vivencia que surge del choque entre el yo y el 

mundo, y que seria expresada por una imagen 1.el sentido des

cubierto en la realidad, esto es, por un sÍmb6lo.{l) 

l. Las ideas sobre la p?esía están en el conjunto de Ensayos 
coleccionados con el titulo de Fllosofia d.e la Ciencia Li
teraria. Fondo de Cultura Econ6m.icao. M6xico, 1946. 
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Para Dilthey la poesía es una asocia

ci6n que a base de contenido presta un si~nificado a lo rí! 

aico 7 a lo fon6tico. (2) 

Para Br6mond la poesía no era el conte

nido ni la foraa, sino sencillamente lo inefable, y descri

bia a lo inefable como un símbolo misterioso e insondable. 

Era por lo tanto una realidad misteriosa y unificante, un 

encantamiento oscuro, expresi6n irreductible al conocimien

to racional, una músic,a interior, un encantamiento y una~ 

gia mística. (?) 

D!maso Alonso la describe como" una -

imagen inefable, cuya sensaci6n, cuya sombra, cuyo acciden

te, expresaría por i.aagenes exteriores: es un ~mbito- el al 

aa sabe que es un ámbito milagroso-, es una luz bl~nca ••• ~~ 

ta imagen está traspasada de aire y el coraz6n suspira". ( 4) 

Tambi6n l"- define como "una intima vibraci6n ciel poeta,por 

vías de misterio comunicada a su obra'!(5) 

2. Dilthey. Wilhehl. Psicología y Teoría del Conocimiento. 
(plg • .$1) 

,. El concepto de BrEmond no lo busqu6 en su obra sino en el 
an!lisis que hizo de su teoría Alberto Monterde en su te-
sis La poesía pura. 

4. Alonso I Damaso. *Primer conocimiento po6tico" en Poesía 

lpola. (pig; 44). 
5. Í a. *Originalidad de Mcquer" en Ensayos de po&s!a espa-

nola. ( pág.261.) 
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Otro critico español Amado Alonso para 

_explicar el concepto de la poesía lo hace por medio de una 

~omparaci6n: ~ •• el poeta se sumerge en su propia visi6n· prt(s_ 

tica del mundo como gnomo ldgcndarlo de las ciegas entrañas 

de la tierra, y de aquel ca6tico y hetcrog6nco material,su 

mágico pod(lr vu extra;ycnuo y conformando una radiante joya, 

una llem~ de luz ••• "(b) 

En suma, al tratar de del"lnir lo que es 

poesía, nos encontramo:; con un concepto abstracto, porque 

lleva implícita la idea de la belle~a, y se nos convierte en 

algo irreductible a ~nccrrarse en una dcflnlci6n vál~da y 

universal; es algo misterioso; complejo y uintético1 al mismo 

tiempo, que nos producu una emuci6n profunda, que afecta 

nuestra sensibilidad en una fQrma particular. Buscaremos"· lo 

poético', y probablemente para cada uno, la descar~a emocio

nal se produce en forma diferente, y tal ve:¡,¡ por motivo va

riable. 

Ahora bien, si la emoci6n poética exis

te, se ha cread.o y se nos ha comunicado, aunque no encontr! 

mos la llave de su misterio, no podemos por ello negar su 

presencia. La estilística tratará de encantar la relación e~ 

6. Alonso, Amado ~La iriterp.retaci6n estilística en los tu:
tos literar1.osn en Materia y forma en poesia.{pág.108). 
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tre lo interno y lo externo, el momento en que se haya pro

ducido lo po6tico,y no podemos negar que esa emoci6n puede 

lograrse lo mismo en la prosa que en el verso, que ese ins

tante de intuici6n de la belleza no tiene que estar necesa

riamente en la versificaci6n. No es la cuestión formal la 

que interesa, sino que se baya logrado la creación artísti

ca. Por ello, podemos afirmar que puede haber prosa "poéti

ca" y versos "apo6ticos". L6gica y gramaticalmente podemos 

distinguir ias nociones del verso y la prosa; pero poética

mente s6lo podemos distinguirlas por nuestra emoci6n, por 

nuestra vibraci6n anímica ante la poesia. (7). 

Al considerar lo que es el teatro poé

tico, tenemos qüe subrayar que es un género dramático espe

cial, que no puede confundirse con el teatro en verso, aun

que. en. algunas obras se hallen ligados estos dos .elementos. 

7. Este problema ha sido estudi&do a m~nudo por diversos au 
toras. En este caso be citado las disertaciones que ha= 
becbo'Middleton Murry en El Estilo Literario. (p~gs. 50-

70 y 11?43$). 
Guillermo de Torre en sus ensayos La Aventura y El Orden 
caanao ana1xza a Jales Supervielle dice: Innecesario me 
parece reiterar- que la poesía - en su prístino e inconfun 
dible signo de creaci6n~ no está adscrita a ninguna f6rmu 
la, a ninguna convenci6n p·receptista y puede darse tanto -
en la prosa como-en la poesía. (pág. 146. ) 



- ?J7 -

Lo po6tico en·el teatro vamos a encontrarlo en alguna o ca

da una de las partes que constituyen la obra dr.am!tica. Por 

esta raz6n vamos a señalar algunos de los elementos que han 

utilizado en España, los poetas del llamado teatro de poes!a. 

Los temas se renovarán bajo esta tenden

cia; encontraremos asuntos ima¡_~inarios sin ning6n motivo SCL 

cial o instructivo, tan s6lo -habrá en ellos la búsqueda de 

la belleza en una fantasía. Habrá temas de clara influencia 

modernista, representada por la evasi6n hacia lo desconocido 

o ex6tico, y el poeta se lanzará por el camln~ del orienta

lismo. otros quizá sean de gusto romántico- evasión a otras 

6pocas - como es el solazarse en los temas arcaicos. ~e evo

carán temas históricos, continuando una de las mejores trad~ 

ciones del teatro español, pero no interesará la verdad his

t6rica, sino la suave ternura, nostalgia o melancolía con que 

se envolverá la reminiscencia. Aparecerán tambi~n los temas 

netamente líricos, a veces solos y en otras ocasiones liga

dos a otro tema importante. El escritor se lanzará a menudo 

por el camino de lo feo, de lo ridículo, de lo miserable y en 

todo ello encontrará un halo po~tico. Vamos también, a enco~ 

trar constantemente al pueblo, se buscará en sus mismas entrª 

ñas la belleza;- en sus tradiciones, en sus costumbres o sus 

supersticiones, que serán observadas y transmitidas por la ca-
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pacidad finamente sensible del dramaturgo. 

En el teatro po~tico español vamos a en

contrar una galería rica y variada en tipos y figuras. Los 

personajes de estas obras pueden provenir de cualquier capa 

social: lo mismo pueden ser arist6cratas, clase media ,gente 

del pueblo, mendigos o lndrones; lo que importa es la forma 

de presentarlos, su peculiar manera de desenvolverse. Ser&n 

personajes de exquisitez po~tica, no humana. Nunca ser&n des

critos psicol6¡r,icamente, mús bien vamos a comprentitirlos p<Sr 

intuición , através de la s•11,~r1rnci.:J lit,~raria • .i!:l dra111a'l,u!: 

e;o nos va ;-;uiando por un hilo sutil y d u:;conocicio hat:tu la e!! 

traña misma de sus caractores. Ji en el teatro realista vimos 

y oímos a los personajes, a:¡ui los miramof; y lo:;; escuchamos, 

o lo que e::: lo mismo, no nos han entretenido o preocupado, si 
' -

no que han despertado en no3otros la emoci6n estética. 

El ambiente y la esceno~rafia ir&n a ve-

e es de acuerdo con los personajes o la trama; otras veces se 

buscará un contraste para hacer notar la acción misma o los 

caracteres. El diálogo va a señalar el ambiente. Es particula!: 

mente representativo en que en muchas ocasiones los escritores 

indican en las acotaciones, no sólo el planeamiento de la es

cenografía, de acuerdo con las necesidades del movimiento es

cénico, sino hasta las caract·eristicas ambientales. Esto pue-
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de deberse a un afán externo, o sea, a redondear simplemen

te el lengua·je para que sea más bello y descriptivo; o pue

de ser por algo mucho más importante, p_or el deseo de crear 

el ~mbito psicol6gico o espiritual, para que si la obra es 

leída, el lector pueda ima~inar la escena y si la obra es r~ 

presentada, su~erir al director y a los escen6grafos como 

úeben concebir el ambiente. 

La~ idea~ pesar!Jn en cutas obras mucho 

menos que los sentimientos. Aclaramos: no son obrau huecas, 

ni mucho menos, pero no llevarán - a la manera del ·siglo XIX

un mensaje moral o social; su mE;nsaje será m!i.s intan¡,;lble 1 

?Uesto que tratará de expresar la belleza. Habrá en todos los 

dramas poéticos ideas nobles, pero el dramaturgo no las es

grimirá como tesis, sino como complemento natural de la pie

za. Los s_entimientos se verán exaltados, no a la manera ro

mántica, sino.iluminados en una fase que los haga más et6reos 1 

y al mismo tiempo más coloridos y po6ticos. 

Seg6n Dilthey hay dos formas fundament~ 

tales de estructura ·teatral: la primera consiste en que el 

centro del efecto est6tico estribe en un proceso o suceso de!l 

tro del alma del b~roe-_; en la segunda la acci6n se distribu-

ye en juego y contrajuego. Indica que la primera es preferí-

da por ~os germánicos y la segunda por los latinos. Analizan-
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do a 6stos se refiere a España diciendo los españo'les han 

mostrado una agudeza sorprendente para enlazar situaciones 

pl&sticas poderosas en una acci6n apasionante que sorprende 

en su vai:v-~n con golpes de teatro siempre nuevos. 11 (8) 3i~ue 

analizando la estructura teatral y señala que en el drama hay 

dos partes: 

a) la acci6n impulsada por una pasión. 

b) la pasión que experimenta un efecto contrario y se encami 

na al fin. 

Habría en la obra teatral para desarro

llar estas dos partes vario~ momentos: l) partida; 2) momen

to impresionante; 3) ascenso; 4) cima; 5) momento trágico;6) 

descenso; 7.) momento de la tensión 6ltima; 8) catástrofe. (B-2_ 

ta estructura se ha resumiüo g,)neralmente en las tres partes: 

desarrollo, clímax y desenlace). 

Frente a esta arquitectura dramática, en 

el teat·ro e.spañol de los tiiglos de Oro, encontramos en Lope 

de Vega- el más revolucionario y el más poeta de los drama

turgo.a- una tAcnica diferente que consiste .en complicar la 

acción con constantes golpes teatrales, en enlazar los con

trastes ds agudos de la vida y mantener la tensión has-

a. Dilthez, Wilhelm. op, Cit. (p!g. 129) 
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ta el final. 

"Estas dos estructuras teatrales podr1an 

esquematizarse de la siguiente forma: 

a) forma tradicional 

---------- MO.IIEBTO TBAGICO 
CHIA 

MOMENTO DIPBESIONANTE SIOII OLTDIA 

PARTIDA 

b) forma lopesca 

JUEGO Y CONTBAJUEGO 

CONFLICTO CRISIS 

Por supuesto que las dos t6cnicas serh 

igualmente válidas si cumplen su misi6n dramática. En el te!. 

9. IbÍdem.(Págs. 129- 145) 

(9) 
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tro po6tico conte~por6neo hay una cierta preferencia por la 

segunda arqµitectura pOJ.'.que va m&s de acuer<lo con la.1n·iole 

dé .estas obras. 

El elemento esencial en el teatro po6tj._ 

co ·español ser~ por. supuest.o el lenr;uaje. i.;ada rwcr.itor va 

a manejarlo seg6n su propio car!icter, con su estilo peculiar. 

e indivi4ualizante; pHro, podemos señalar en cada uno ele lon 

representantes de este teatro una trayectoria impurtantisi

ma; hay una b6squeda de novedad, un deseu de hallar un len

guaje de modernidad poética, y todo c::1t0 enlaza.to con la m:~s 

antigua tradici6n -española. Van a ser notablei; estili:1tas, 

innovadores y castizos al 111is1no tiempo. 

Se utilizarán en estas piezas teatrales: 

prosa, verso tradicional y verso libre. No habrá rQt:;la ni 

uso previsto, lo·importante. es la creaci6n po6tica y se lle

ga a una var:i,edad lingüística y estilistica notable, a un 

dramatiSlllO de altura aagnífica, logrado por una rorma exte~ 

na lieria de .im!genes, contraste, colorido, luminosidaa_ seB 

cillez, complicaci6n, musicalidad y sobre todo emoci6n. 

Tal es la cima alcanzada por el moderno 

teatro po6tico en España. 



CAPITULO IV 

EL TEATRO POETICO ESPJ.qQI,. PRINCIPA.!,J!iS REPRESEllTANTES. 

Con anterioridad se ha mencionado que al 

finalizar el siglo XIX, apareci6 en España un estilo dram6t! 

coque se conoce con el nombre de teatro po6tico Ó teatro de 

poesía. 

El primer problema que se ha discutido 

es si el teatro po6tico es un g6nero o un estilo. Jos6 Hoge

rio S6nchez, que es uno de loa c.ríticos y conferencist11,s m!s 

dedicados al estudio de esta forma teatral, considera~a que 

si era un g6nero distinto, porque no segu!a el formuliSlllO de 

la dradtica anterior .• (1) A pesar de esta afirmaci6n, cons,! 

dero que es ds bien un estilo literario, puesto que no vá

ria, fundamentalmente, las condiciones eseneialep de la pie

za teatral y por lo tanto no podemos considerarlo como un 

1. Dice Jos6 Rogerio 8'nchez en El Teatro Po6tico ·•¿ Lo 
presentamos como un g&nero distinto al teatro -corriente, 
que podemos llamar teatro dramatizado? Parece que sí:. 
cuando la acci6n1 documentada en un realismo actual, con
tempor6neo, corriente, de. com6n sentir, sino que el autor 
co1o·c6ndose en un punto de vista puramente subjetivo lle
va a s1,1A.pblico a aquella mira .y desde alli. re· muestra 
cuanto torj6 en su mundo po&tico, sin otra influencia so
bre el es~ectador que la resultante de -posic;i.6n id6nt_ica 
entre el autor y p6blico, entonces es indúdable que se rea 
liza un teatro que .se aparta por modo ese~cial de la c~ -
rriente manera de la pr_oducci6n teatra,l. n ·(p6gs. 13-14). 
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g6nero aparte. 

El segundo problema que sé ha planteado 

es sobre la forma externa: hay críticos e historiadores que 

disc1,1ten si se llama con .. raz6n teatro poético al teatro ve!: 

sificado. 

Anteriormente también, estudiamos que ]o 
1 
1 

po6tico no se da 6nicamente en verso, y que a veces el conso 

nante y el ritmo, t.ratan inútilmente de disimular la caren

cia de contenido estético. 

Por lo tanto hablar de teatro poético 

en España II es referirse al estilo peculiar, que surgirá a 

partir del modernismo, éon ansias de novedad, de exquisitez 

y de lirismo, sin impórtar que esté escrito en prosa o en 

verso, sino que cumpla sus más elementales requisitos: reno 

vaci6n de los contenidos dramáticos,en busca del misterio 

po6tico con una preocupaci6n esencial, 

rrollar el lirismo. 

encontrar y desa-

Si hemos de busca.r los antecedentes de 

este teatro, yo señalaría uno remoto, pero de una tradición y 
~ \ 

riqueza considerablJ:. ei teatro español de los Siglos de Oro. 
1 \ \ 

Especialmente en Lope de Vega, vemos frecuentemente el arra~ 
\ 
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que llÍ'ico que se eleva sobre el tema mismo de la obra.(2). 

Desde luego, recibe tambibn una herencia 

del siglo XIX, pues, a pesar de que casi todos los escrito

res de esta 6.poca se burlan despiadadamente de la centuria 

anterior, se aprovechan·en algunos caracteres de los dramatu!, 

gos románticos transformándolos,desde luego, en algo muy pe.r, 

sonal. (3) 

Van a servir tambibn como fuente de este 

teatro, los escritores del llamado II decadentismo europeo" co

mo Maeterlinck, Rostand· o D'Annunzio, que ser&n leidos o r_! 

presentados en España, para que su influencia venga a enri

quecer con su simbolismo o nimbo poético,a esta nueva forma 

de la dramática española.(4) 

El antecedente más pr6ximo de este esti-

2. Valbuena Prat, en su Historia del Teatro Español ha enco~ 
trado claras reminiscencias del teatro de Lope, Tirso y 
Calder6n tanto en Marquina como en García Lorca. (p&gs.608, 
610, 615, 638,640) aunque Torrente Ballester en su Panora
ma de la Literatura Es añola Contem orlnea, niegue el en
tronque con a poes a tra cional. p g. 22) 

3. Torrente Ballester, Gonzalo. Op.Cit. 11 rebaj6 el tono el2, 
cuente y arrebatador del verso de Zoui.lla o de García Gu
ti6rrez •. Lo que en estos dramaturgos hubo de tempestad so
nora, se reduj6 a 6ltima brisa que, a veces, saca des! mis 
me,,brios para sonar algo más fuerte, pero cuidando de no -
romper, la fr!gil hoja que le presta voz.(p&g. 222) 

4. El simbolismo de 11.áeterlinck lo encontramos en Marquina,en 
Valle IncU.n y en Lorca; el influjo de Rostand lo adverti
mos en llárquina; y D'Annuncio se ha discutiuo si ha influi 
do en Valle. -
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lo literario lo encontraremo:; en el modernismo "exquisito., 

r1.1 finado, cuya melancolía quintae~;enciada y su cuidado for-

:aa l dan una viñeta de nimoolismo y de an6cdota estilizada."(5) 

Claro que esta corriente dejó un sello de vaciedad en cuan-
• 

to a lo interno de la pieza, y si el modernismo hubiese si

do la única raiz de .:::;te teatro, no hubit!ra pasado de un si!!! 

ple oro:;el l'ormal, :.in cont,mido, qut! no hubiera asombrado 

mú. s que a quienes fuesen al t•~a tro a c::;cuchar m~:ÜC:J SUf.erf! 

cial, sin intelecto, y sin emoción prorunda • 

.r't!ro, también el noventayochii;mo se une 

a tocios estos an"'.;ecedente::; en :,u pl•,no sentido intelectual, 

pensante y profundo; entonc,,s :3e va a producir un tc:atro es

pecial que renovará la e::;cem.1. espariola con caractcrea peculi!!_ 

res • .A veces se inclinará hacia una u otra de sus fuc:ntes, 

pero nunca perd.erá de vi:;ta el sentido lírico y un carácter 

neta.uente espaiiol que lo hará rliferente de otros teatros poé

ticos. 

Los representant&s más señalados de este 

teatro en España, serán en orden cronológico: 

a) Ramón Ma. del Valle - Inclán. 

b) Antonio y Manuel Machado 

5. Valbuena Prat. Angel. Teatro Moderno en España. {p6g.149). 
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e) F.d:1~a rdo Marquina. 

d) Luis Fernández Ardavin. 

e) Federico Garc1a wrca. 

RAIION MARIA llEL VALLE- lNCLAN 

"La personalidad literaria de Valle-Inclán, 

su labor renovadora, refinada y exquisita merecen todo li

naje de consideraciones. ~l maestro Valle es el corifeo, pre

cursor y heraldo de una escuela que tuvo y a6n tiene muchedum 

bre de pros6litos. Cuando los años pasen, y en el cedazo de los 

siglos se ciernan y limpien todas las semilla3 literarias, ca~ 

r6, hondo y limpio, al exiguo montón de lo representativo y 

perdurable, este grano español "muy antiguo y muy moderno" que 

la mano tradicionalista y revolucionaria del poeta arroj6 so

bre los surcos'nacionales. Porque Valle-Inclán ha sabido apo

derarse de la realidad de las cosas, ha logrado ro.mper la li

gaz6n tosca y prosaica que las une y, en suprema y plástica 

se~saci6n ha acertado con la vestidura noble, con la forma 

nueva que, e~ fin de cuentas, es el 6nico arte. (6) 
-~t 

Báci6 en Galiaia en 1869, y toda su vida 

6. Kesa 1 Enrique de. Apostillas a la Escena. (pág.49) 



- 48 -

está envuelta en la novela que el propio auLor rorj6¡ gust6 

de o~Ültar siempre la verdad de los hechos referidos a &1 

mismo, y cuando se ha querido hacer su biop;rafia, se confu!! 

d.c siempre lo que fue, con lo que quiso ser. Vivi6 la mayor 

parte de su existenciu en ;:.,au.ril.4 donde era conocid!simo por 

sus- an6cdotas, que hac!an Je 61 una uc ltis ri¡~uru:.; más extr!. 

ordinarias de la literatura, comparable :.610 con los r;randes 

inr;eniOSdel Sii~lo de Oro. gra un convernador infat.i¡~uble, de 

ingenio rapid!simo que ·tenía :üempr,3 di:-:pu1:Gta la rrase jus

ta y concepto acertado. Generalmente era amargo, hiriente 7 

violento, pero al mismo tit:mpo tenia el <Ion de la gracia,que 

lo hacía temi·ble en· :;us sfitlras. 

Uasaao con una actriz, quiso ser 61 mls-

mo actor,y al no lograrlo, prob6 a ser autor; aunque sus 

obras no han sido representadas qon frecu<:ncia, es Wl drllll8-

turgo de primera categor!a~ 

Llev6 generalmente una vida modesta o PB!! 

p6rrima pero-siempre con un decoro y un orgullo quijotesco. 

Fue Valle-Inclán un hombre honesto y de rectitud asombrosa, 

un señor que pud:endo haber sido un rey quiso ser un mend.1-

g·o. "• 

Estuvo en M6xico dos veces, visit6 Italia; 

Francia y Grecia; en Su~6rica dio varias conferenciaC. Ca!la 
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viaje o cada ezperiencia va a ser·novelada por el autor en 

una an&cdota, en un relato o en una ob:ra literaria. 

Muri6 en su.Galieia natal , el año de 

1936. 

Escribi6 Valle-Inclán una obra variadi

sima tan personal y notable como 61 mismo; nos leg6 libros 

de poemas como: La Pipa de Ki.f o El Pasajero; relatos entre 

los que su~-rayamos _Sonatas, La Guerra .Carlista, .l!:l Ruedo lb&

~; una teoria estética: La Lámpara Maravillosa y su obra 

teatral. 

Para estudiar la dramática de Valle-InclAn 

tenemos que sefüllar, que es en este escritor en quien apare

cen con mayor claridad tres etapas diferentes en su producci6n 

literaria: una 6poca modernista, una noventayocbista y una te!: 

cera 6poca caricaturista. Jm cada uila .de est~s formas Don Ba

m6n dejará su sello personal y no podemos decir que son tres 

escritores diversos, pues cada época tiene su momento y se irá 

desenvolviendo·, con una naturalidad absoluta, a la siguiente. 

La primera época será la modernista que 

va a caracterizarse por: 

19 Musicalidad que encontrareaos constantemente en su obra,no 

s6lo de esta primera etapa~ 
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"0y6se un teclado de .risas de plata. 
la madama abria su boca escarlata 
huye de la mano de Polichinela . 
al ritmo saltante de una tarantela-. 
Por entre los mirtos al6jase el coro 
el Marqués levanta su lente de oro 
.Sale Doña Estrella hija del Warqués 
y la dueña sale un poco después. " (7) 

2Q Af!n renovador en el lenguaje • .La belleza de exprcsi6n e.s 

el fin del modernismo y Valle-lnclá.n rendid siempre homena

je al lenguaje hermoso buscando frecuent~mente palabras nue

vas: Ven y vuelve 3 darme tu brazo lirado¡ revuelan su,s la-

' zos/ al viento, en volina; lleva cyusay de teatino; ¿ 7 que 

piden por ellas los mambi·scst; si logran que me enfurruaue,.et·c. 

3• Plasticidad. Tiende el modernismo a unir las artes· y ilay 

un ar!n de describir pict6ricamente: 

"Un Jarg.in y en el fondo un palacio.El 
jardín y_ el palacio tienen e:,a vejez se.a 
ñorial y melanc61ica de los lugares por 
donde en otro tiempo pas6 la vida amable 
de la galantería y el amor. 

Sentado en la escalinata,donde verdea el 
musgo, un zagal de oocos años amaestra con 
los ,sones de su flauta una nidada de mirlos 
prisionera en r6stica jaula de cañas •. Aquel 
niño de fable visig6tica y ojos de ·cabra 
triscadora con su say~ de estameña y sus 
guedejas trasquiladas sobre la frente por 
tonsura casi monacal, parece el hijo de un 
antiguo siervo de gleba,. La .dama p§lida y 
triste que vive. retirada en el palacio le 
llama con languido capricho Florisel.Por 
la h6meaa avenida de cipreses aparece una 
vieja aldea~Tiene 1o·s cabello blancos, ;¡.os 
ojos conqueridores y la· color bermeja •• , (8; 

7. Valle-Incl&n I Ram6n. La Marquesa Rosalinda • (p6g. 221).._ 
8. Í:dem. El llarguls de Bradomin ( p!g. 51) 
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42 Aristocraticismo que se va a manifestar en dos formas. Er 

la primera Don Ram6n dará vida a marqueses, reyes,infantes e 

hidalgos que presumirá~ de su nobleza y prosapia: 

"El Marqu6s de Bradom!n. - i C6mo que es el más ilustre de 
los linajes españolesi 

Don Juan Manuel.- Españoles y tudescos, sobrino.Los 
Montenegros de Galicia descendemos 
de una emperatriz alemana. Es el 
6nico blas6n que lleva metal sobre 
metal: espuelas de oro en campo de 
plata. Pero entre todos los títu
los de tu casa, lilarquesado de San 
Miguel, Condado de Barbaz6n y se
ñorío de Podin, el más antiguo y 
esclarecido es el Señorío. Se re
monta hasta Don Roldán, uno de los 
Doce Pares. Don Roldán ya sab6is 
que no muri6 en Roncesvalles ••• " (9) 

La segunda forma del aristocraticismo va

lleinclanesco es mucho más complicada, porque está en la pro

pia personaliqad del escritor, y se manifiesta en su castell~ 

no lleno de dignidad y majestuosa belleza. Este aristocrati

cismo no sería_modernista,sino estilístico. 

52 Sensualismo. La poesía modernista va dirigida a los senti

dos. Valle en su primera 6poca escribirá siempre buscando el 

halago sensual: 

9. Ibídem. (Pág. 82) 
10.Ibidem. (Pág.??). 

"Con una blandura lenta de caricia 
sensual, la mano del Marqu6s de 
Bradomin r~tira el alfiler6n de oro 
que sujeta la crencha de la dama, 
y la ola de seda olorosa y negra 
ruéda por los hombros". (10) 
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"(.i.,a cama unti¡~ua, en forma de g6ndo
la •••• ) era ~rac~osa y arm6nica con 
esa divina curva de las palomas y 
esa voluptuosidad de las voces1 que 
en el mL,terio de su.s formatl aun 
conservan remembranzas de mujeres ••• " 

~l taconeo de sus pasos tiene toda 
lu :~r:1ciu y la voluptuosidad de un 

(11) 

baile" (12) 

62 :::;vasi6n en el tiempo o un el e,;pucio. Hub6n Darlo corifeo 

del modernismo, am6 a la Grecia clusicu y u la Francia vers~ 

llesca, porque alll encontraba el :.irt1.; y lu e;racia. V:.ille.,.I!!: 

clán hará evasiones con:;tantes a otras épocas y otros palses. 

Por ejemplo en Cuento de Abril nos llevárá a la corte prove!!: 

zal en la iliad iiiiedia; en la Farsa de la ililamorada del Hey a 

una corte del siglo XVI11; La i,iiarguesa Hosalinda recuerda 

los jardines de Versalles y en La Cabeza del Drag6n vuela al 

tiempo y espacio de las fantasías infantiles. 

72 Admiraci6n por G6n~ora y por Goya. Al primero,Valle-Inclán 

lo admira implícitamente, tal vez no le haya dedicado versos 

como Darlo, pero en su estética, en la búsqueda de la belle

za de las palabras,en el amor por una lengua literaria, en 

su afán por u .. a clara oscuridad, está su admiraci6n. As! ha 

11. Idem. El Yermo de las Almas. (pág. 11) 
12. I'6Iaem. (Pág. 23) 
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dicho: "La creaci6n es el milagro de la .aiusi6n 7 de la al!_ 

goria; el secreto de las conciencias s6lo puede revelarse en 

el milagr,o musica·1 de las pala:t,ra. lAsi el poeta cuanto ús 

oscuro,más divinoi La oscuridad no estará' con él, pero tlu1r6 

del .abismo de sus emociones, que le separa del mundo. Y el 

poeta ha ~e.esperar siempre, en un dia lejano, donde su ver

so enigm6tico sea como diamante de lu'z para otl'as almas ••• (1~) 

En esta teoría estética parece que notamos un elogio a la SO!! 

bra presente de Don Luis de G6ngora. 

En el" .Preludio" de "La Marquesa Rosalin

da II cita a Go;ya, que es probablemente el pintor con quien po-. 

dria compararse m6s fácilmente Don Ram6n. Primero pintor de 

duquesas, y más ta.rde los cartones y "El Aquelarre". 

8Q Coexistencia entre lo pagano y lo religioso. Aparecer§.n e~/ 

las obras del ilustre escritor gallego, frecuentes alusiones 

paganas como :• ••• una frente orlada de rizos como la de un 

dios adolescente" "•••• Rosados coros de ninfas blopdaa / 

reviven viejos aitos de antaño/ y Pan acecha bajo las fron

das". 
\ 

Tambi6n h~ce alusiones de carácter reli-

gioso •••clado oon lo pecaminoso, "tus manos de amante,eran 

l~. ~ r,. I4mpara Ma:rartllosa. (pág. 57ll. 
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manos de Dolorosa''• 

92 Culto por la belleza. Pocos artistas han tenido una adJo! 

raci6n más elevada que Valle-Incl&n por la belleza formal, 

Uno de sus bi6grafos más d_evotos ha dicho que Valle había lll!, 

jorado la idea de la belleza y del estilo en la literatura 

española desde las primeras p&ginas de su obra literaria. (14) 

Sabemos tambi6~, por quienes lo conocie

ron, que fue un critico sagaz de pintura y escultura, que gui6, 

anim6 y aconsej6 a muchos artista noveles. 

La musicalidad de la poesía y de la pro

sa,buscada siempre por el artista nos descubre al hombre que 

busca una sola belleza, la 6nica, la verdadera a través de t2 

das las manifestaciones art!s:ticas. 

102 J.djetivaci6n novedosa. Don Ram6n que manej6 con tanta h~ 

bilidad el lenguaje castellano tenia que poseer el don de la 

adjetivaci6n que es el aejor adorno de nuestro lenguaje. Su 

ansia de belleza, su originalidad y su sensibilidad le perm! 

ten hacer uso de adjetivos ricos y sugerentes. En esta prim!, 

ra 6poca tender, al uso abundante de esta categoría gramati

cal. Por ejemplo, calificar& a un caballo de "viejo prudente, 

reflexivo y grave pontífice."; un camino sed "aldeano,solit.!!, 

14. G6mez de la Serna, Ram6n. Don Ram6n María del Valle-Incl&n. 
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rio y luminoso bajo el sol que muere"; los cipreses "mustios 

estarán destacándose en el azul heráldico, coronados de es

trellas"; las manos ·"dominantes y finas como garras"; y los 

herrados cascos resuenan "fanfarrones, valientes y marciales." 

(15) 

Utiliza también adjetivos esdrújulos que 

fueron tan del gusto del modernismo: 

"Envuelta .en el halo quimérico 
que da la luna metaf6ri_ca 
arrastra un prestigio esotérico 
como una figura aleg6rica." 

(16) 

112 Colorido. Constantemente el poeta recuerda sus rias y 

tierras gallegas y nos describe una naturaleza mrlanc6lica.(17~ 

"El sol otoñal y matinal, deja un reflejo dora 
do entre el verde sombrío, casi negro de los -
árboles venerados." 

En otras ocasiones es más bién el color! 

do modernista de iluminaci6n y brillantez; 

Sobre una rama de sutil diseño 
que mirada al trasluz en un encaje 
abre el pavo real,cara al ensueño 
el joyel oriental de su plumaje 

15. En el último ejemplo además de los novedosos adjetivos, 
podemos notar la clara aliteraci6n. 

16. Valle-Inclán 2 Ram6n. La Marquesa Rosalinda. (pág.215) 
17. Pueden esas descripciones sombrías deberse también a la 

influencia de Maeterlinck. · 
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Pasa un rayo del sol el laberinto, 
torna sangriento el úrmol de una diosa 
y a un lagarto hipnotiza sobre el plinto 
manchado a trechos de humedad verdosa. 

(18) 

Pertenecen a esta priaera etapa en el 

teatro valleinclanesco: El Margu~s de Bradomin que es la 82, 

nata de Otoño llevada al teatro; aunque, en la forma drw
tica, el escritor alter6 el final de la Sonata. En la obra 

teatral Concha cuidad a su marido y abandonará llena de d2 

lor, al Marqués. 

En esta obra hay ricos matices en el co~ 

traste entre los mendigos, que tienen una picardía popular, 

y la aristocracia soberbia y con una indolencia altiva. 

En el lenguaje nos sorprende con una mu

sicalidad notable, elegante, al lado de un lenguaje arcaico 

y de construcciones populares.(19) 

El Yermo de las Almas es la lucha entre 

el amor y el deber. La protagonista Octavia es una figura 

poética por sus contradicciones de pecadora r santa. 

Cuento de Abril,en donde opone la rudeza 

castellana a la gracia aleve de Provenza."iBellísimo poema 

18 Ibídem.(Pág.289). 
19 Voces arcaicas:agora, mercar,"' enantes, adeprendiéndole; 

y construcciones tales como: hace falta~lavarse la ca
ra casi que todos los día~. 
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donde los contrastes son tan intensos entre una tierra donde 

todo es pagania y aquella otra hacia la cual parte el infan

te.! (20) 

La Marquesa Rosalinda sin duda una de sus 

obras más modernistas - demasiado jardin - (21) donde se mue 

ve II una duquesa rosa y marfil con blonda de encaje II en un 

ambiente arist6crata y pagano, con personajes de la comedia 

del arte. Al lado de un lenguaje arist6crata encontramos ta~ 

bi~n el popularismo. (22) 

Voces de Gesta que presenta la guerra con 

todas sus miserias pero envuelta en un suave velo po~tico, 

Hay en esta tragedia pastoril¡ .rudo luchar, ferocidad,lealtad, 

amor humano y amor a la tierra. Tiene esta obra una fuerza 

~oderosa junto a su lirismo estilizado. De este drama se ha 

dicho "Valle- Inclán ha forjado un poema inmenso, donde 

las almas acuerdan sus emociones a la expresi6n, con la inge

nuidad de un vivir p~imitivo. 11 (23) 

Los coros de mujeres en esta obra son 

20. Rogerio Sánchez, Jos~. Op. Cit. ( págs. 40, 41) 
21. G6mez de la Serna,Ram6n. Op. Cit. 
22. vocabulario como : quintañona, zurribandas, cucamona,etc. 
23. Rogerio Sánchez, José. Op. Cit. ( pág. 45) 
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comparables al mejor Lope de Vega, lenguaje popular, colori

do, repeticiones; poesía en su és alto sentido. 

Torrente Ballestera pesar de sus nega

ciones al teatro poético dice que esta obra representa y re

sume al teatro modernista. (24) 

La segunda etapa en la producci6n teatral 

de Valle-Inclán es el d.esenvolvimiento de la primera. Por 

identidad de su naturaleza soberbia y elegante, se uni6 al 

modernismo que le satisfizo durante una época de su vida,pe

ro aün en esas primeras obras veíamos caracteres diferentes 

al modernismo de Rubén Darío; no todo era belleza exquisita 

y arist6crata, aparecían también.la miseria, la violencia, 

la muerte, elementos que no caben en la est6tica modernista. 

Don Ram6n fue un patriota; se ha dicho 

que no tuvo la preocupaci6n por España de los hombres de su 

generaci6n, pero al leer su obra, sentimos vivo ese sentid6 

patri6tico y por ello creemos que el desastre de 1898 tuvo 

que afectarlo. Ya en su obra La Enamorada del Rey, pese al to 

no rubeniano de la obra, dice con amargura uno de los perso

najes: las glorias de España/ todas son viejas, pipiola. 

La segunda etapa de Valle-Inclán va a e2 

24. Torrente Ballester, Gonzalo. Op.Cit. (pág.168) 
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tar impregnada de algunos de los rasgos distintivos de 1~ g~ 

neraci6n del 98. Vamos a encontrar estos caracteres: 

12 El arte del 98 es renovador, está descontento del que le 

antecede. El siglo XIX será criticado duramente. Son famosos 

en la vida de Val.le-Incl.S.n sus continuos ataques a Echegaray 

a quien llamaba "el viejo idiota" y sa·bemos que a P~rez .Gal

d6s lo bautiz6 con el nombre de ,·Don Benito el Carbancero".Su 

teatro , aún el de la primera ~uoca, es diferente al teatro 

que se había escrito en España. Al sa1ir del estreno de Se

ñora Ama le dijo a .1:ücardo Rojas que no le gustaba un teatro 

como ese, no entendía porque echaban a la cara del público 

trozos de realidad,y afirmaba que el arte sólo existí';,i cuan

do superaba los mo:.elos reales através del ide.,.lismo. 

22 Belleza de lo insignificante. En teatro de esta ~poca Va

lle se preocupará por los pueblos pequeños, por lo~; niiio3 -

mendigos, los detalles más tristes o viles serán puentos en 

evidencia. Los no~bres mismos de sus personajes señalan· lo 

nimio, lo pequeño: Totula, una mujeruca, Simoniña, Marica, 

Andreiña, dabelita, la Recogida, etc. 

32 Preocupaci6n por España a la que buscarán en el alma po

pular, en el paisaje y en el sufrimiento. Casi todos los es~· 

critores del 98 tuvieron la preocupaci6n por su patria y la 

enfocaron hacia Castilla, que representaba para ellos lama-
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yor pobreza, la altivez y estoicismo ante el dolor,- pero que 

se transforma en un afán de lucha. Por ello Castilla, será 

el simbolo de estos escritores. Aunque era gallego, -el mis

mo Valle- Inclán dijo en alguna dcasi6n que Castilla tenia 

el poder de recriar, y citaba a Carlos V, al Greco y a Unam~ 

no. (25) 

Desde luego, es Galicia la que aparece en 

sus obras, son sus pueblos, sus mendigos y sus penas. Pero, 
/. ----· 

aunque no aparece Castilla, eso no indica que no estuviese 

en la misma corrient·e noventayochista, pues Galicia, tambi~n 

es España, y las miserias de esos hombres también las sent!a 

el escritor. 

42 Lenguaje nuevo. Frente a la ampulosidad y riqueza moderni~ 

ta,el 98 exigi6 sencillez y exquisitez. ~i comparamos el len

guaje de las obras de la primera época con las de esta etapa 

nos vamos a encontrar novedades inesperadas. ll lenguaje, ante 

lleno d~ luminosidad y colorido se ha hecho más conciso; sigue 

siendo Don Ham6n el gran estilista,pero ahora es más directo: 

Aquí Fuso Negro saca un mendrugo de entre 
la camisa y comienza a roerlo,con la mir~ 
da adusta y obstinada. El caballero cie
rra los ojos y se recuesta sobre las al
gas que sirvan al loco de camada. Se oye 

25. G6mez de la Serna, Ram6n. Op. Cit. ( pág. 45) 
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el bord6n del viento y el tumbo de las 
olas en la playa. El caballero suspira 
sin abrir los ojos." (26) 

Ha quedado ya lejos la adjetivaci6n am

pulosa, tiane la misma precisi6n y justeza para esco~er eL 

adjetivo, pero ya no es un adorno innecesario uino sobrio. 

Sin comparamos el lenguaje de Don Juan M~ 

nuel de Montenegro en El Maraués de Bradomin, con el mismo 
-

personaja en tlomance de Lobos, veremos la distancia de estas 

dos épocas. 

Don Juan i,.anuel. -

Don Juan Manuel.-

(El Marqués de Bradomín.) 

Como ya también desciendo de Don Rol 
dán por eso conozco bién esas cos~s. 
Don aoldán pudo salvarse, y en una 
barca lleg6 hasta la isla ,Jál vora, y, 
atraído por una sirena, naufr:ir,:6 en 
aquella playa, y tuvo de la sirena un 
hijo que, por serlo de Don dold6n, se 
llam6 Podín y viene a ser lo mi2mo que 
paladín. Ahí tienes porque una sirena 
abraza y sostiene tu escudo en la igle 
sia cie Lantañ6n .:?uest;o que ·t;lene:; la -
manía de leer, en el Pazo te daré un 
libro antiguo, pero de letra grande y. 
clara, donde todas estas historias es~ 
tán contadas muy por largo." (27) 

(Romance de Lobos). 

iCavada tengo a sepultura! He visto en 
mi camino a la muerte.Están marcadas 
mis horas ••• Cuando echéis el cuerpo a 
la tierra, volved a poner la losa que 

I 
26. Valle-Inclán 1Ram6n. 
27. Idem. 

Romance de Lobos ( pág. 713) 
Op. Cit. ( pág. 82) 
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han alzado mis manos, yero ante noiMaldi
to sea quien lo intenteI ••• T6, mal hijo 
no finjas dolor ••• Lleva a los otros la no
ticia, y celebradla juntos en la cueva de 

ladrones; en el cubil de un lobo, donde na
die fs vea. Cuanto era mio mañana será 
vu~stro, y e¼ cuerpo, que ~era él.e los gus~ 
nos tenclrá mas noble destino. 

(28) 

5g Los e~critores del 98 son inctividualistas. Ninguna carac

terística más señalada en la obra de Don ~am6n que ~sta. El 

si~mpre vociferaba: "Mi arte es mio". Fue un hombre de peE, 

sonalidad muy acusada, y con un arte literarmo completa y 

totalmente personal. 

Pertenecen a esta segunda ~poca, Divinas 

Palabras y además las Comedias Mrbaras que comprenden tres 

obras: Cara de Plata, Aguila de Blas6n y Romance de Lobos. 

Llam6 a sus comedias bárbaras porque 

conceptualmente, bárba:::-o resuena a descomunal, enorme o fue 

ra de la norma civil, disparataQo, incayaz de emparejarse con 

nosotros" (29)) tal vez, para oponerla a sus Coloquios Román

ticos, para separar, el mismo, esas dos etapas de su producci6n 

dramática. 

En Cara de Plata refleja al ~ueblo en sus 

28. Idem. Op. Cit. ( pág. 694.) 
29. Sall.nas. Pedro. "Valle- Inclán hijo pr6digo del 98" en 

Literatura Española.Siglo XX. (pág; 91). 
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miserias y presenta nuevamente la figura donjuanesca de Juan 

Manuel Montenegro, soberbia y lujuria, en ~l y en su hijo C~ 

ra de Plata. 

Aguila de Blas6n mu.estra tambi6n a Gali

cia decadente Y! primitiva, se mezc.la en esta obra la codicia 
I 

de los h~jós del Caballero que ans!an su patrimonio, con las 

supersticiones y la muerte. De esta obra se ha hecho la siguieg 

te critica: n ••• Aquella energia a ratos vibrante y tumultuo

sa, a ratos apacible y penetrante dan ~l estilo sobrio,- es

tilo de inscripci6n,- una fuerza, una intensidad, un color 

en que ningún otro autor moderno le aventaja".(30) 

Romance de Lobos representa el triunfo 

de la nobleza decadente, que por codicia da muerte al padre, 

caballero de grandes defectos pero de hidalga condici6n.Aqui 

aparece subrayado el pueblo que sufre y llora. 

Divinas Palabras es una obra personali

sima en la que el autor hace desfila.r una galería de tipos 

de la más baja catadura humana: mendigos, ladrones, mujeres 

de mala vida, y monstruos.Seria una obra naturalista si en 

ella no campease lo po6tico. 

Siempre se había considerado este teatro 

30. Rogerio Sánchez 1 Jos6. Op.Cit. ( págs. 35,36) 
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irrepresentable; sus mismas acotaciones escénicas nos ind! 

éaban que era un teatro escrito para ser leído. Sin embargo 

el teatro experimental moderno est~ demostrando que Valle

Inclán fue un renovador escénico que adelant6 a su tiempo. 

La ~ercera etapa del teatro de Don Ram.6n 

es el caricaturesco, la creaci6n de los esperpentos. 

Trata de reflejar la España, que más due 

le, la que triste y pobre, no sabe lo que quiere, de la que 
/ 

dij o Valle: (''. es un vasto escenario elegido por la tragedia. 

Siempre hay una hora drámatica en España, un drama superior 

a las facultades de los intérpretes" ( 31) 

Val~e- Inclán ha rehuido siempre el rea

lismo. En su época modernista evade la realidad en forma a~ 

cendente; en su época noventayochista, al pintar la pobret~ 

ría gallega en cruda expresión, inicia la línea descenden

te, y en su tercera etapa, huye del real'ismo, definitiva y 

claramente, en un descenso hacia la caricatura. 

Pedro Salinas ha descrito a los esperpea 

tos con las propias palabras de Valle, esto es, el autor lle 

va a sus personajes al Callej6n del Gato donde había dos es 

pejos que deformaban las figuras,uno que las alargaba y otro 

31. Caballero, Gloria. Cita a Francisco Madrid en su tesis: 
Valle- íñcUñ. Epocas de su producci6n .• 
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que las achataba. Las figuras más hermosas vistas en ese es

pejo se vuelven horrendas, esperpénticas y surge as! otro coa 

cep:t;o de lo poético, porque lo feo se va a convertir e;n ob

jeto estético. (32) 

Valle- Inclán crea con el esperpento un 

nuevo estilo, una técnica diferente, con extrañas imágenes 

sobre la vida del hombre. 

La primera obra de esta tercera fase es: 

Farsa 7 Licencia de la Reina Castiza donde se descubre fáci! 

mente la identidad del personaje, Isabel II, a quien Don Ra 

m6n va a transformar de reina en 

lluda 

comadre tan guapa y repo-

Al Retablo de la Avaricia, la Lujuria y 

la Muerte pertenece: La Cabeza del Bautista, obra corta en 

que se plantea el problema del od,io. Enrique de Mesa descri

bi6 esta obra como: "Dos hombres y una mujer. Nada más. La 

hembra y los varones ruedan sus frases reveladoras, suc·in

tas, como monedas acuñadas. Hay humanidad, pasi6n ••• En el 

estado actual del teatro ¿no es esto un prodigio?"• (33) 

32. Dilthe:.y;1 Wilhelm. Op. Cit •• , estudia la estética de lo feo 
33. !fsa1 ED.rigue de. Op. Cit. ·(p!g. 51) 
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Luces de Bohemia representa uno de los 

aciertos más notables en el diálogo, !gil, cortado y vivaz 

al mismo tiempo. Aquí,es la vida d,e un escritor bohemio en 

Madr~d, para enseñar la vida miserable de España, su cari

catura. 

En los Marte:S--de Carnaval está contenido 

uno de los mejores esperpentos Los Cuernos de Don Friole

ra, este es un h6roe de Calder6n, visto en un espejo cónc~ 

vo, para retorcer con humo.r amargo el tema tradicional del 

honor. La riqueza en el carácter de los personajes, ~l len

guaje descarnado y diá_logo hábilmente manejado, las escenas 

sobrias, todo ello hace de esta ·pieza despiadada, una obra 

maestra en su g6nero. 

El teatro de los esperpentos se ha consi 

derado teatro escrito, no representable, pero aunque la vida 

del teatro es la representación, recordaremos que una de las 

obras maestrarde la literatura: µa Celestina, es tambi6n una 

pieza teatral escrita. ( En la 6poca actual ha sido represea 

tada en adaptaciones). 

~s Valle-Inclán un gran dramaturgo en t~ 

da su producción, 11 desde su etapa modernista hay en 61 una 

gran potencia y realización auténticamente dramática."(34)que 

34, Valbuena Pratt ,Angel. Historia del Teatro .(pág. 600) 
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abri6 para el teatro español un enorme caudal de posibilid~ 

des. 

Don Ram6n Maria del Valle-Inclán escuch6 

la vo.z de Ortega y Gasset, que le pedí.a que nos contase 11 c.2, 

sas humanas, harto humanas, en .su estilo noble de escritor 

bien nacido "(35) y al seguir su consejo nos dej6 un teatro 

amargo y dolorosamente humano. 

MANUEL Y ANTONIO MACHADO. 

"En el zod:Íaco po~tico de nuestra Espa

ña actual hay un signo de Geminis: los Machado, hermanos y 

poe~as. El uno Manuel,vive en la ribera del Manzanares. En, 

su mus.a mAs bien escarlada, ardiente, jacarandosa; cuando 

camina rrecoge desenvolturara el vuelo flamante de su fal

da almidonada, y sobre el pavimento ritma los versos con el 

aventajado tac6n. El ot.ro Antonio, habita las altas márgenes 

del Duero y empuja meditabundo el volumen de su canto como 

si fuera una fatal dolencia". (36) 

Manuel y Antonio Machado, nacen en Sev! 

35. Ortega y Gasset. Op. Cit,(Pág.27) 
36. Ibidem. (p!g. 571) 
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lla con un año de diferencia - 18?4Tl8?5-; tienen la misma

herencia literaria y la reciben ambos por afinidad de voca

ci6n. En su infancia tendrán el mismo ambiente, la misma 

educaci6n y los mismos estudios. En la juventud las mismas 

amistades y con frecuencia los mismos ambientes - Madrid, 

Paria-. En la madurez las mismas glorias - fama y nombramie~ 

tos acad6micos-. Podian naturalmente haber sido gemelos, p~ 

ro tenian temperamentos diferentes, y a ello quizá se deba 

el que se complementasen y entendieran,no como rivales en 

poesia, sino como hermanos por sangre y por afici6n. 

Manuel, el mayor, era de natural bohe

mio, gust6 siempre de asistir a reuniones, de rodearse de ami 

gos, trasnochar~ tener amorios. Va a equilibrar su vida al 

casar,pasados los treinta años, con su prima Eulalia Cáceres, 

que será su compañera y ayudante. Sus gustos literarios se 

orientarán, por temperamento, al modernismo y al parnasiani~ 

mo, pero hay en 61 una nota individual, su andalucismo pro

fundo que le hará escribir poesia popular con gracia elegan

te. Vivi6 en Par!s,en plena 6poca formativa, all! coñ<>ci6 y 

ad.m.ir6 a Rub6n Dar!o. En España colabora en revistas y fue 

archivero en Santiago dé Compostela.Sus libros de poemas son: 

~. Caprichos, El Mal Poema, Cante Jondo, Sevilla,Ars Mo

riendi, Dedicatorias, Phoenix y en prosa Estampas Sevillanas. 



- 69 -

Antonio era de temperamento más serio y 

reflexivo, iba'soñando caminos y conversaba con el hombre 

que siempre iba con 61! Su vida fue m!s severa,dedicada al 

estudio y a la enseñanza. La muerte de su esposa - Leonor 

Izquie1'4-o - lo sumi6 en una profunda tristeza, que lo acom

pañ6 toda su vida. Por su mismo temperamento tendi6· al nove~ 

tayochismo que se preocupaba por ahond~rse en el se~ - 61 

mismo se calific6 de poeta intimista- y en la España triste 

y desgarrada. Su categor!a literaria se impuso siempre,y ªll!l 

que era andaluz, su poes!a es sobriamente castellana, grave 

y honda. Es la vida de un alma profunda y austera en un pai

saje y unos campos acordes con su sensibilidad. Entre sus l! 

bros de poemas citaremos: Soledades, Canciones; Humorismos, 

Fantas!as, Apuntes; Galer!as, Campos de Castilla, Elogios,, 

Nuevas Canéiones y De Un Canéionero Ap6crifo. En prosa es

cribi6 unas extraordinarias confesiones de un profesor ap6-

érifo: Juan de Mairena. 

En triste y dolorosa huida, motivada por 

la guerra civil española, muri6 en "Francia el año de 1939. 

Estos dos poetas tan diferentes y tan 

iguales van a unirse para escribir en colaboraci6n varias 

obras teatrales,que consideraremos dentro del estilo po6ti-

eo. 
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La afici6n al teatro era vieja en ellos. 

En sus años de juventud ansiaban ser actores. Antoni~, el 

más reflexivo, quería ser autor, comediante o empresario", 

(37) a veces se conformab1:1 con ser espectador, pero en algu

nas ocasiones lleg6 a pisar la escena. Por esto, no es extr~ 

ño que se animasen a escribir teatro,. lo que realmente asom

bra es que lo hiciesen al mismo tiempo. 

Las obras de los :iolachado so.n Desdichas 

de la Fortuna o Julianillo Valc!rcel, Juan de Mañara, La Pri

ma Fernanda, Las i,delfas, La Duguesa de Benamejí y La Lola se 

va a los Puertos. 

La primera obra que escribirán tendrá un 

tema hist6rico de la ~poca de la decadencia española (Felipe 

IV y poderío del Conde-Duque de Olivares). El tema est~ situa 

do entre la historia y la leyenda de un hijo bastar~o del Coa 

de-Duque, llamado Juli!nde Valcárcel, educado en los peores 

ejemplos de España, Flandes, Italia y Am~rica; pero finalmea 

te reconocido por su padre.,vivi6 en medio de riquezas y hon.2, 

res. Manuel y Antonio Machado van a construir una bella obra 

sobre este asunto: Julianillo de Valcárcel o Don Enrique de 

Gúzman se debate entre dos amore3:el de Leonor, digno de su 

37. P~rez Ferrero, Miguel. Vida de Antonio Machado y Manuel. 
(plg.45) 



- 71 -

primera personalidad y el de Da. Juana, su esposa, noble y 

bella dama. La obra tiene .un final romántico, la muerte por 

amor del prota~onista. 

Es una evasi6n modernista hacia la Bsp~ 

ña del siglo XVII; pero h:iy elementos que la enlazan con la 

literatura de"los Siglos de Oro. 

Dice Valbuena Prat que" la potente pe!: 

sonaU,dud de los autores dejan la mejor dignidad de versifi

cac i6n sonora y amplia en una trama esc~nica lograda sin 

exc~sos ni conce::;iones." ( 38.) 

Usan en esta obra el verso tradicional 

octasilábico, excepto en las canciones breves utilizadas en 

el. Ac·to .Se¡.;undo. 

Juan de r.añara es una reminiscencia del 

Don Juun pecador que tuviera su origen en la leyenda sevill~ 

nu; p~ro, en esta obra son los remordimientos del pecador al 

ver los efec~o~ de su.obra, lo que va a salvarlo, u~ en la 

vida ultraterrena sino en la bondad y sacrificio de la vida 

terrestre. 

fundo: 

38. Valbuena Prat 
( plg. 160) 

Hay versos de lirismo y sentimiento pr2, 

Angel. El Teatro Moderno en España. 
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Vivir quisiera 
iayi que la vida es un río 
más turbio cuanto más cerca 
del mar, pero lleva el agua 
de. la fuente en que naciera. 
Mal haya quien esa fuente 
calumnia: la vida es buena. (39) 

Al día siguiente de su representaci6n EB 

rique de .wiesa escribi6 de esta obra " ••• poema dram!tico, con 

derivaciones de auto que anoche arroj6 un torrente de poesia 

sobre el escenario madrileño." (40) 

La prima Fernanda es una obra de fácil 

versificaci6n, pero los personajes son demasiado superficia

les. 

La Duquesa de Benamejí es una pieza pop~ 

lar, que se desarrolla en A~daluc!a. Combina l~ prosa y el 

verso en un diálogo rápido, y con adecuado lenguaje a cada 

uno de los personajes, pues hay en la obra bandidos, duque

sas y gitanos. Las seguidillas que canta en el acto I, Ro

c!o, la gitanilla, revelan el andalucismo de Manuel: 

Tengo una capa, niña, 
verde y de plata, 
como campo de olivos 
con luna clara 

39. Machado 1M. y A. Don Juan Mañara (pág. 387). 
40. Mesa, lmrigue de. Op. Cit. (pág. 273) 
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Como aiamares 
relucen con la, luna 
los oli'V'Ares. (41) 

Las Adelfas es una obra diferente en la 

producción de los Machado, es más reflexiva, menos pintare! 

ca, más bien oscura· y confusa. Los personajes a veces no p~ 

recen humanos. Enc9ntramos con frecuencia, una cierta iro-
'-

nía un dejo del lenguaje andaluz. ~l tema se mueve en un~ 

biente de misterio, alrededor de la muerte y el carácter de.~ 

esposo de la protagonista y las dudas que ~sta tiene, sus 

sueños, sus angustias por saber la verdad. 

El final es completamente il6gico y con

vencional. Vuelve a surgir el afán por la vida gue ahora se 

convertirá' simbólicamente en un cuento ,muy bonito". 

La obra•que tuvo mayor acogida en su re

presentación fue La Lola se va a los Pg'0rtos. En su libro 

uevilla, Manuel escribi6 una copla: 

La Lola, 
la l..ola se va a ],os. 'puertos 
la Isla se queda soia . 
Y esta Lola lquiéif,se.d,·· . 
que así se auseni¡a,.'dejandb 
la isla de oan Pernándo 
tan sola, cuando se va. 
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Sevillana9, 
chuflas, tienta.et uri~s ,. 
tara11,tas, '.tQ~e ,, ll'V':Lanas, 
Pet~U:eras ,, . . . 
soleares,'solearieRas' 
pólos,cañas, •sseguiriyas• 
martaetes, carceleras ••• 
S~rr'_álias, cartageneras 
Málagueñas,granadinas. 

·······················~······ 
Ni una, ni uno. 
- cantaora o cantaor -
llenando toda la lista 
desde Diego el Picaor 
a Tomás el Papelista, 
ni.ros vivos, ni los muertos, 
.'c~11,t6 una copla mejor 
que la Lola: ••• 
Esa que se va a los puertos 
y la Isla se queda sola. n 

El cantar muy popular va a ser glosado 

en una obra dramática que conserva todo el andalucismo del. 

,cante ,grande" mencionado por Manuel, es Andalucía que CS!!, 

ta y que llora. La protagonista es una mujer noble y gener~ 

sa, .figura, popular y al mismo tiempo altiva y digna ".flor 

prodigiosa en que todo el arte se sublima y compendia''• (42) 

La personalidad de Heredia el guitarri~ 

ta es humana y llena de vigor, por ser como una proyecci6n 

de la protagonista, y es, al mismo tiémpo: alegre,serio,ir6 
-~ -

nico y hasta un poco ~il6sofo. 

Desdibujados y más convencionales son 

42. D.Íez Canedo 1 Enrique. (El Sol.·, • .Madrid 9-XI- 1929) 
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los otros perso-najes: Don Diego y Jod Luis, los enamorados 

que aceptan el fracaso; Rosario, que quiere igualar en su 

nobleza a la mujer que se sacrifica, no acaba tampoco de co~ 

vencernos. 

El popularismo, la melancol!.a, la gracia 

y la dignidad se reúnen en esta obra. El gracejo del lengu~ 

je lo encontraremos en el mon6logo de Heredia, describiendo 

la creaci6n de l.a Lola. La profundidad y belleza de algunos 

de sus versos, le dan elevaci6n po6tica. 

"Tres cosas tiene un viaje 
que importan: lo_.que· se queda 
en la tierra .1 que·' dejamos; 
lo que st busca o se espera, 
que es la raz6n de pasar 
el charco, y lo que se lleva. 

Yo dejo poco,no busco 
nada, porque no me tientan 
la gloria ni la fortuna; 
llevo un coraz6n en pena . 
que hace hablar a la guitarra". (43) 

Lola Sacristán al estudiar a hntonio l'Jla

chado (44), asegur6 que en esta obra fue en la que Antonio 

trabaj6 con más inter6s y que la profundidad de los sentimiea 

tos es completamente de su pertenencia. Si juzgamos simplemea 

te por los versos antes citados, creo que efectivamente el 

estilo, el tono y la profundidad revelan al poeta de Tierras 

43. Machado, A.y M. Op. Cit. (pág. 523) 
44. Sacristán,. Lola. Antonio Machado.Su mundo en torno.El Amor 

La Inquietud y La Melancol!a. (pág. 83) 
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de Castillt.. 

Muy- interesante seria estudiar la obra 

teatral de los Machado;\siguiendo los caracteres estilísti-.,. 
coa.,, para ver el graclo de colaboraci6n en. cada pieza, pero 

el trabajo no seria f6cil,. porque ellos deben haberse com

penetrado al escribir estas obras dram!ticas. 

Torrente Ballester, tan duro y exigen

te siempre en su critica ha dicho que II la honestidad en 

la concepci6n y en la forma es el merecimiento mayor de es

tas obras, infinitamente superior a la de otras obras del 

llamado teatro pohico. 11 ( 45) 

EDUARDO MARQUINA 

n¿ Abolir la versif.icaci6n de las obras 
J 

dram6ticas españolas, por incompatible con la naturalidad?. 

¿ Y, por qu6 ? ••• lo que quieren que se olvide, lo que lle

van a enterrar en la forma poética como sudario, es la le

yenda de oro, con el poema dram!tico, el repertorio espl6.3! 

dido de la literatura nacional, las riquezas de nuestro idi~

ma, lo ge:Q.ial, lo genuino y lo castizo, lo que es de hechu

ra española, todo lo que se asemeje a la luz de nuestro ci~ 

lo, todo lo que suene a Patria, Es indispensable que en nu~-

lf.5"• Torrente. Ballesier1 Gonzalo. Op. Cit. (p!g. 226) 
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tra gloriosa escena reaparezcan los h~roes legendarios,los 

cumplidos caballeros, las matronas honradas y los trovadores 

que nos cantan historias heroicas aunque parezcan fábulas ; 

es urgente el espectáculo que de ejemplo de pundonor, auste-

ra virtud y sublime sacrificio. (46) 

La respuesta a esta petici6n que hacía 

públicamente Don Leopoldo Cano, la dio en España la presen

cia de Eduardo Marquina el poeta y dramaturgo nacido en Bar

celona en 1896. 

~ra hijo de aragoneses por lo que, aun

que él se consideraba catalán - y es realmente levantino de 

espíritu-, no escribi6 en esta lengua porque no era la que 

utilizaba familiarmente. 

Sus primeros años transcurren en la C~u

dad Condal, allí estudia y empieza a publicar sus versos. No 

tiene veinte años cuando aparece editado su primer libro 

Odas que lo dará.a conocer en otras provincias y que le pe~ 

.miti6, gracias a su venta, el viaje a Madrid. 

En la capital, el poeta - trabajador pór 

temperamento - se dedica al periodismo y a la poesía lírica. 

Pronto emperaza a escribir para el teatro. Se iniciará 

46. Cano l liasas, Leopoldo. El precept.i·smo y la poesía·. en el 
teatro. (pligs. 23, 24 -). 

/ 
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con libretos de zarzuela y, posteriormente, dramas en ver

so y en prosa, que irán estrenándose, generalmente con buen 

6xit-a. 

Estuvo en París como corresponsal de "E! 

paña Nueva"; es la 6poca en que Rub6n Dario vive en Francia 

y el modernismo llama a muchos de los poetas españoles. Ma~ 

quina se acerca a esta corriente y por naturaleza se siente 

a gusto d,entro d.e ella, adaptar§. las .tormas renovadoras a su 

obra, p3ro su espíritu no será del todo modernista, porque 

el catalanismo dará a su obra una sua'rl;dad de lineas, un co

lorido tenue y opaco, una musicalidad que recuerda la sobri! 

dad de las sardanas. (47). 

Escribi6 varios libros de poemas como 

Eglogas, Elegías, Vendimi6n; cuentos 7 relatos en prosa 7 f! 
nalmente una enorme cantidad de obras de teatro, que por su 

misma abundancia serán muy desiguales en valor po6tico y dr~ 

mático. 

Viaj6 por Francia, Italia y Sudall6rica. 

Muri6 en Buenos Aires en 1946. 

46. Marquina cronol6gicamente pertenece a la generaci6n del 
98, hay en 611,µ1a preocupación por España y por Castilla; 
pero su actitud.no es rebelde, noventayochista, sino que 
pertenece al grupo de los adaptados. 
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La obra teatral de Marquina pasa.de ci.a 

cuenta titulos, por lo que, en la imposibilidad de detener

nos en cada una de ellas haremos menci6n a las m!s import~ 

tes, a nuestro juicio, dentro de tan exuberante producci6n. 

Clasificaremos sus piezas de la siguie~ 

te forma: obras hist6ricas, religiosas, simbólicas, orient~ 

listas, populares y legendarias. 

En el grupo de las hist6ricas .tenemos 

que destacar Las Hijas del Cid¡ Marquina toma del Poema. l.a 

parte que le parece mis.dramática, o sea la Afrenta de Cor

pes para crear con ella una obra po6tica. 

~ drama es~á dividido en cinco actos,p~ 

ra poder desenvolver el carácter de los personajes: los tra! 

dores Ini'antes, las hijas tan distintas: Doña Sol d6bil, c~ 

ritativa y dispuesta al sacrificio; Doña Elvira.,. valiente y 

defensora de su estirpe hasta la muerte. La figura del Cid 

aparece bastante desdibujada;. sobresale, en cambio, Muñoz que 

representa mejor la lealtad castellana. 

El ambiente de guerra, la ferocidad . . me

dieval, la miseria y el hambre, tras la derrota en los barrios 

moriscos, son presentados con tono ~-poesia de gran sonoridad~ 

IIOBA lll ( manteniendo el niño con los brazos en alto y 
en actitud de ofrecerlo a la Infanta). 

Yo te lo ofrezco cristiana 
que mejor cosa no tengo 
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el es mi plata y mi oro 
mi riqueza, mi tesoro 
y la sangre de mis venas. 
Y.o te lo ofrezco cristiana 
de las manos de azucena. (48) 

Otra de sus obras hist6ricas es: Doña Ma

ria la Brava que trata de describir el ambiente de la corte 

de poetas del rey Don Juan II. La trama es-demasiado compli

cada, los personajes bastante UDilaterales para lograr la exal 

taci6n a la tierra castellana" que hace a los hombres y los 

gasta." 

Uno de los dramas mejor acogidos en su ép2 

ca fue "En. Plandes. se ha puesto el Sol", que es una evocaci6n 

del fin del Imperio Español. Los protagonistas representan 

la valentía flamenca y la gallardía y nobleza española en el 

moaento de la guerra. Triunfa la libertad de Flandes, pero f! 

naliza con la victoria moral de España que deja su sangre so 

bre la; tiel'l'IIS '8.onde se ha puesto el sol." 

Algunos de los versos de esta obra nos 

recuerdan al roúntico Cyrano de Rostand. 

Entre sus obras religiosas encontramos 

dos series teresianas, la trilogía Pasos y Trabajos de Santa 

Ter••• en la que sobresale La Alcaidesa de Pastrana, fuerte 

48. Marquina 1 Edüardo. Obras Completas.Tomo I (pág.,540) 
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y briosa que se opone al poder y a la fuerza. En el lenguaje 

hay un gran desajuste, Marquina,en la escena de. la llegada 

de Santa Teresa,quiere imitar el estilo peculiar de la Santa, 

con abundancia de diminutivos,llegando a formas poco poéti

cas como II hijica 11 • Al avanzar el acto,cuando es necesaria 

la valentía de la Fundadora,habla con una lengua diferente 

mucho m!s briosa y se olvida del estilo anterior. 

Cuenta el propio autor que por 1nsinua

ci6n de Lola Membrives, iba a unir en una sola obra la tri

logía, pero que por ser tan rica la vida de la ~anta,escri

bi6 otra cos~ y resultaron asf las seis escenas de su Tere

sa de Jas6s n de admirable sobriedad, contenci6n y expresi6n 

rotunda, donde la figura de la Santa vive como .en sus libros, 

sin efectismos ni contrastes forzados, sino con .. la lisa y S.!! 

na santidad que irradi6::,a su paso por la tierra. 11 ( 49). 

Le preguntaron en varias ocasiones a 

Marquina c6mo escribía sus obras,a lo que él contest6 que 

cualquier chispa en lecturas, conversaciones o •experiencias 

la anotaba y luego dejaba pasar el tiempo hasta que la abra 

se maduraba en su imaginaci6n. 

La primera nota de El Monje Blanco dice: 

49. Valbuena Prat, Angel. El Teatro Moderno en España. {p&gs. 
154, 155). 
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"Para un poema en verso. La imagen de la Virgen, Un convento 

de franciscanos, un místico exaltadoª (50) 

Con esta ac·otaci6n empieza a forjarse 

una de. las más bellas obras de Marquina en donde aparecen el 

pecado y la rendencioh, lo profano y lo religioso entremez

clados en versos de-inspirado lirismo. Los versos populares, 

octasilábicos, en pequeñas estrofas,de la aparici6n de la 

Virgen, son comparables a trozos del Romancero: 

La aguja va y viene fácil 
piquito de golondrina. 

Las mangas cuelgan a trozos, 
ya eran alas, alma mía, 
poco viento ·te llevaban 
si supieras, volarías • . ~ ...................... ~~ .. . 
Sandalias· llevo que limpian 
retal de luna, las suelas; 
y el lucero, las hebilla. 

La escenografía i la estructuraci6n de 

esta obra señalan innovaci'ones importantes en el teatro es

pañol. 

De esta obra dice Valbuena y Prat: 

111a gran herencia de los Siglos de Oro, estaba pidiendo la 

vuelta al mundo de ios Grecos y los ~urillos, de las Teresas 

y los Cruces. llarquina no pasa del buen cuadro de Murillo o 

50 • .Marguina I Eduardo. Obras Completas. Tomo IV (pág.1~4'9) 
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del buen Lope o Tirso sacro. Pero en ello está su popular e~ 

canto. 

necen 

( 51.) 

Al grupo de piezas orieiitalistas perte

Era una vez en Bagdad que presenta unidas en forma . 
dram!tica escenas de Las Mil y Una Noches y El Pavo Real, 

que es además simb6lica; la escenografía de esta obra nos~ 

dica la fantasía que utilizar! el dramaturgo: 

11Sal6n del trono en un mag-. 
nÍfico palacio de ensueño. 
Luz de atardecer". 

Dice Enrique de Mesa: "Lo que all1 se 

dice del amor, del olvido, de la ·9aducidad de la,vida es algo 

que corre desde las páginas b1blicas hasta la poesía de. El.~ 

vo Real." ( 52) 

En el gr~po de sus piezas de tema popular 

mencionaremos: La Ermita, La Fuente y El RÍo. El tema de es

ta obra es 1~ tragedia de Deseada, magnifico retrato femeni

no de mujer apasionada, que enamorada del novio de su herma

na se consume por él. En la fuente se efect6a la murmuraci6n, 

que la llevar& a morir en el río. 

El drama tiene un tema rústico y popular, 

51. Valbuena Frat, Angel. Historia del Teatro Español. (p&g. 
614) 

52. Mesa. Enr&9ue de. Op. Cit. (pág. 257) 
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desarrollado en metros castizos con lenguaje magnifico y 

sonoro: 

"Ti,rando piedras al rio 
se van las penas al mar 

No tiro piedras al río 
que va por 61 a pasar 
dorm.:j.do el encanto mio 
no lo quiero despertar. 11 (53)· 

En esta obra, Marquina se acerca por la 

ambientaci6n, los personajes, las ideas y motivos líricos al 

popularismo de aldea de Lope de Vega. 

Don Luis Mejía fue escrita en colabora

ci6n con el nóvelista cubano Hernández Catl, por lo que no 

sabemos que parte le haya correspondido a cada uno en su elª 

boraci6n. 

Van a presentar a un Don Luis diferente 

del de Zorrilla, La obra tiene muchos recuerdos de su antec~ 

sor, pero aquí lo importante es pintar un Don Luis, intimo, 

que en cada beso dejaba" un poco de coraz6n 11 • Anda por el 

mundo en busca de un amor que no encuentra: 

53. Marguina 
54. Ibidem. 

11 Un mirar puro, profundo. 
unos labios que al hablar 
nos enseñan a pasar 
al otro lado del mundo." (54) 

Eduardo Opus ~it. Tomo IV ( p6g.151) 
Tomo ííí ( pág, 1105) 
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El Acto Segundo que se desarrolla la vis

pera del plazo de la apuesta, no tiene el ambiente rom!ntico 

de noctutno, ni una luz colorista, a lo Zorrilla; describe 

ús bien,un atardecer simb6lico y difuso. En el Epilogo la 

escena se desarrolla en una arboleda cerca del Guadalquivir, 

con la luz incierta del alba. Todo esto nos señala el paso 

del romanticismo y del realismo, a una melancol1a 11rica y 

modernista. 

El propio Marquina al hacer la edici6n de 

sus Obras Completas, se analizaba cr1ticamente confesaba 

que al lado de aciertos y logros, hab1a errores y desacier

tos, multiplicados por el desorden de una labor constante; 

sin embargo, "suyos son los primeros pasos aventurados en el 

camino, nada fácil ni andadero de empalmar la escena po6tica 

de hogaño con la castiza tradici6n española". (55) 

Logr6, sobre todo, en obras religiosas 

una emoci6n que falt~ba en el teatro español moderno, y en 

las obras hist6ricas, su mejor -acierto fue no encontrar el 

ambiente apropiado de cada 6poca, pues as! sentimos que es 

historia poetizada en un teatro de actualidad. 

55. Mesa, Enrique de. Op. Cit. (pág. 253) 
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LUIS FEBNANDEZ ARDAVIN 

•11Dos valores se destacan en el teatro de 

Ardavin-: la amenidad y el sentido de lo popular; ~ seg6n 

alg6n critico co~o el sagaz Clarín, lo m&s importante para 

triunfar en lo esc~nico: porque nada prende al espectador c~ 

mo sentirse emocionado en una evocaci6n que alude a esas mil 

cosas que le hurgan-en su vida sin que lleguen a realizarse, 

'y que al fin, por la magia del poeta, se realizan ante sus 

ojos ..... ( 56) 

El poeta y dramaturgo Luis Fernández A~ 

davin representa la prolongaci6n hasta nuestros dias del te~ 

tro de poesía, ya que falleci6 el 15 de diciembre del año 

pr6ximo pasado. 

Había nacido en Ma4rid en 1891. Vivi6 y 

estuEii6~,et1;,su ciudad natal, quiso ser abogado, y aunque ter

mino la carrera, no lleg6 a ejercerla porque encontr6 que su 

verdadero camino era la poesía. A ella se dedica, y publica 

varios libros, generalmente pesimistas o estoicos como La Eter

na Inquietud. Su tono sombrío y desolado es explicable por

que'fJ.:~ toca vivir en un ambiente de guerra mundial y na~io-

56. "Nota Preliminar" en Fern6.ndez Ardavin, Luis. Comedias. 
(p6.g. 12). 

\ 
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nal. 

No podemos juzgar la obra del autor pues 

se haya á6n dispersa; ser! necesario reunirla y ordenarla p~ 

ra. poder valorarla en su totalidad. 

Hemos incluido el estudio de su producci6n 

teatral, porque a pesar de sus deficiencias,hay en algunas 

de sus obras, valores po6ticos que debemos hacer resaltar. 

Sus b6squedas teatrales son variadisimas: 

le llamaron la atenci6n: la zarzuela, la comedia, el drama, 

el folletín 7 la evocaci6n sacra. Claro está, que para poder 

lograr aciertos en todos hubiera necesitado tener el genio de 

Lope. 

El primer triunfo esc6nico de Ardavin fue 

La Dalli.a de Armiño, obra esencialmente modernist·a por su tema 

- evasi6n hacia el siglo XVI, cristiano y hebreo-; por sus 

personajes como Jarifa, Catalina, Samuel y el Greco; por su 

ambiente religioso y ~imb6lico. (Los actos van a llevar nombres 

abstractos: Juventud., Amor, Dolor,. Euca~ist!a.) 

El lenguaje es sonoro, aunque a veces e~ 

contremos repeticiones que lo afean, como el 11 .f'iel Gregoria" 

que aparece en tres rimas de un ~on6logo del Acto Primero. 

Tiene una versificaci6n bastante rica 

octosilabqs, liras, endecasílabos y alejandrinos. 

-....... 
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Algunos de tus versos, nos traen remini~ 

ce~cias del Siglo de Oros 

•q quien pudiera 
como los hombres,en velos carrera 
huir de nuestro propios pensamientos 
a la grupa ligera, 
de un.corcel polvoriento. • (57) 

En :ll. Bandido de la Sierra lleva a la es 

cena lo pintoresco, el colorido del ambiente y sucesos de 

vieja tradi.ci6n nacional. 

El Doncel Romántico es una obra nostalg1 

ca que nos recuerda a Mariano José de Larr~. 

Desde el Pr6logo de La Florista de la 

Reina, encontramos una evocaci6n rubeniana, aunque en e~ta 

parte el estilo recuerda al Duque Job. 

11 Las amazonas con su laca;ro, 
causan envidia y admiraci6n. 

La Infanta ~'ulalia monta a caballo 
y Alfonso XIII junto a su ayo 
toma lecciones de equitaci6n. (58) 

El a~biente es netamente matritense de 

fin de siglo; la evocaci6n de la reina y la aparición en es

cena de chulas y flamencos indican el cariño del autor.(59) 

En este drama hace Ardavin uso de recur-

sos, muy del agrado del p6blico, como la escena en que la fl~ 

57. Fernández Ardavin 1 Luis. Op. Cit. (pág, 100) 
5a. Ib!dem. (pAg. 198) 
59. SAinz de Robles.Federico. "Nota Preliminar" (pág. 15) 
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rista hace -rec11erdo de su infancia, o la muerte de Juan Ma

nuel¡ pero, al lado d~ estos efectismos hay en la obra cual:! 

dades dignu¡ente po6ticas. 

Escribi6 tambi6n una obra en prosa Doña 

Diabla , que quiso. ser cost.umbrista , y en la que dej6 un 

halo po6tico en los contrastes psicol6gic0Sde la protagoni,! 

ta. 

Fernindez Ardavin es,de los dramaturgos 

del teatro po6tico,el de menor altura, aunque para poder jtJ! 

garlo !ntegramente,debemos primero conocer su obra completa. 

FEDERICO GARCIA LORCA. 

"El arte de Federico García Lorca es 

funci6n hisp6nica en absoluto: lo mismo en lo profundo que 

en lo extenso. García Lorca es dentro de la literatura esp~ 

ñola, un nombre esperable, necesario, ªtenia que serª. La l! 

teratura de España necesita de vez en cuando expresarse de 

un modo ús intenso y ús puro. Entonces se produce en el s! 

glo XIV un Juan Ruiz; en el siglo XVII un Lope de Vega; en 

el siglo XX un :torca •. Hacia nuestros dias se concentraron, 

pues las esencias hisp6nica1, se ·condens6 toda nuestra dis

persa tradici6n, las sales de nuestro ingenio,las vayas y 
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zúmbas de nuestros campesinos, los dejos y quiebros de nue.! 

tr.as fbnadas; t~~s los elementos se cerni~ron y densificaron 
._, -

hasta'el 6ltimo limite; y surgi6 de este modo el arte de Ga~ 

c!a Lorca •. Surgi6 porque si, porque tenia que cumplirse la 

ley de nuestro destino: España se babia expresado una vez -

mh. "(60) 

García Lorca es granadino. Nace en Fuen

te Vaqueros en 1899, y llega al mundo acompañado de un due!! 

de, el de la gracia, que le acompanar& toda su vida. 

Sus prueros años y la adolescencia,los 

pasará en Granada, compenetrándose con el ambiente, con el 

paisaj~ y sobre todo con la muchedwabre. Federico sueña, re

cuerda y observa: va formando su mundo interior, a trav6s de 

la rnh dificil de las dcnicas, su intuici6n. 

Estudiará en Madrid en la Univ~rsidad Ce!! 

t·ral, pero como las aulas no le satisfacen , se dedica a los 

libros, lee ávidamente, y escribe sus primeros versos. 

Funda y dirige La Barraca, que es un te~ 

tro ambulante que recorrerá los pueblos de España, para po

ne·r en escena gratuitamente, el repertorio del Siglo de O~o. 

La idea fue magn!ficaJdar a conocer al pueblo el arte: la 

60. Alonso, Damaso ... Garc!a Lorca y la Expresi6n de lo Español., 
en Ensayos sobre Poesía Española. (pág. 345.) 
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literatui.•a y la ni'dsica. 

Era magn!ficc-amigo, conversador.simp&t,! 

co, vivaz conferencista, dibujante, pianista y sobre todo 

poeta, poeta de honda calidad l!rica y dramática. 

Viaj6 no s6lo por España, pues lleg6a a 

América en dos ocasiones, para conocer Estados_. Unidos, CUba 

y Argentina. En estos lugares dio a conocer a su patria a 

través de su voz poética, y recogi6 al mismo tiempo, nuevas 

formas o temas para sus poesías. 

Mientras se dedica a estas ocupaciones, 

va publicando sus versos y da a la escena sus obras teatra~ 

les. 

Muri6 trágicamente, victima inocente de 

la guerra civil española, en julio de 1936. 

So obra va a ser variada, comprende: Pro

sa, con sus Impresiones de Viaje, sus amenas charlas y conf~ 

rencias¡ aqu! conocemos a un Lorca agradable, gracioso y f! 
cil de seguir. 

En su poes!a Garc!a Lorca es un re-creador 

de lo popular. Sus versos son ante todo vitales, en ellos el~ 

va la gracia, lo profundo y lo trágico del alma española. Su 

poes!a es expresi6n de una colectividad: pero se oye su pro

pia voz, por ello es esencialmente lírica.Entre s~d obra& ü ve!: 
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sos están Libro de Poemas, que contiene sus primeros ava~ 

ces poéticos; Poema del Cante Jongo, mucho más personal, 

Aqui está, toda su Andalucía, llena de color. 

Canciones es un libro que señala ya, su 

camino de gloria; por una parte sus poesias infantiles, tan 

hermosas como "El lagarto está llorando" o la "Canci6n 

• tonta 11 ; por otra parte sus poemas tipicos como Canci6n del 

jinete" o" Lucia Yart!nez". 

El Romancero Gitano es su obra más pop~ 

lar e imitada, Encontramos aqui el tradicionalismo~ pero con 

un estilo peculiar!simo logrado por imágenes y metáforas so~ 

presivas por su novedad. 

Sus viajes transforman la ·poesia lorqui~ 

na, y va a aparecer el símbolo en su Poeta en Nueva York, El 

escritor regresará poéticamente a Andalucía en su hermosiai

mo: Llanto por Ignacio :3ánchez Mejías. 

Llegamos finalmente al teatro de García 

Lorca, que va representar la cima,del estudio teat~al que e~ 

tudíamos, porque el dramaturgo va a lograr ser poeta de la 

más alta calidad en~ género que no es poesía. 

¿ Qué opinaba Federico del teatro ? •. Su d!. 

finici6n es ésta: "El teatro es una escuela de llanto y de 

risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en 
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evidencia morales viejas o equivocas y explicar, son modelos 

vi vos,. normas eternas del coraz6n y del s.entimiento del hom

bre." (61) 

Consideraba que no .. había crisis en el tea 

tro, sino en el p6blico , al que era necesario enseñar dándo 

le Arte sin que importase el triunfo econ6mico. Sugería que 

escritores, actores y empresarios debían olvidar el presente 

y pensar que lo que estaban haciendo, era para el futuro. C~ 

mo buen gitano, debe haber sido un poco adivino, pu~s si al 

principio su teatro no triunf6, hoy, - un cuarto de siglo 

despu~s - vemos la grandeza e inmortalidad de sus obras, que 

han visto no la primera sino toda 

del campo." ( 62) 

la luz en la alborada 

5u primera obra dr~~~~ca fue una comedía: 
·1· 

El Maleficio de la Mariposa que se estren6 en el Tea~ro Esl~ 

va y s6lc estuvo en el cartel el dÍa del estreno; lo milagr~ 
{' 

so fue que permitieran que la representaci6n finalizase,pues 

la tormenta se desencaden6 entre el p6blico desde el primer 

acto. La comedia es en realidad un ingenuo poema infantil, 

fino y gracioso: una mariposa deslumbrante y bella cae ias-

61. García Lorca ! Federico. Obras Completas ( pág. 34) 
62. Ibidem ( p&g. 6) 
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tillada en un campo de curianas o _?ucarachitas • 

.Éstas,f'eas y sucias ven a la mariposa c,2 

ao un hada. Un curianito se acerca a la mariposa,y és~a le 

habla del mundo del aire, en que ella habita. El pobre curi~ 

no, s6lo pensará, en adelante, en volar a esas regiones de 

la ilusion. La mariposa, ya curada, se aleja y el pobre curi~ 

~o que quiso volar,llora tristemente porque no tiene alas. 

El lenguaje todavía no ha alcanzado su 

plenitud, pero sus versos nos recuerdan las hermosas Cancio

nes Infantiles: 

11 Un gusanito me dijo 
ayer tarde su querer 
no lo quiero hasta que tenga 
dos alas y cuatro pies." (6.3) 

"El hilo de las estrellas 
donde está mi tesoro; 
mis alas son de plata 
mi coraz6n es de oro; 
el hilo está soñando 
con su vibrar'rianoro (64) 

Tres años después tenía escrita una far

sa guiñolesca: La Niña que Riega la Albahaca y el príncipe 

pr~gunt6n, in6dita, cuyo texto desconocemos, que estren6 en 

Granada,en su propia casa,en 192.3. Federico, pese al primer 

6.3. Ibídem. ( pág. 584) 
64. Ibidem. ( pág. 697) 
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fracaso seguía con ánimo de. crear obras dramáticas. 
0--

Dos años más tarde tiene ya escrito un 

romance en tres estampas: Mariana Pineda, que est! ins

pirado en un hecho histórico, la muerte de la heroína gr~ 

nadina del siglo XIX, en su lucha por la libertad. El ·te

ma se habi:1 popularizado en coplas y romunccs: "García Lor 

ca pa~te 1 del tema ·t.cadi.cion,..il,quc le llega cargado de ese!! 

cias romántica, y por ello lo-recrea con procedimientos 

arrancados al romanticismo. (65) 

Mariana .::'ineda, más que una obr,:, dramá

tica es un poema. Ya desde el pr6logo, c~ntado en rondas 

por las niñas; sur~e la poesía infantil y romántica. ilil el 

segundo acto vu'elve a surgir el canto popular: 

11 Las agujas de plata, 
bastido~ de cristal, 
bordaba la b:mdera, 
cantar que te cantar, 
Por el olivo, olivo, 
1 Madre quien lo dir6 (66) 

La estampa primera es una suave pintura 

del ambiente, un esbozo del problema, y del carácter de la 

protagonista. La segunda presenta todo el conflicto dramáti-

65. 

66. 

Diaz Pla5a, Gillermo. " Federico Ga,rcía Lorca" Afirma 
DÍaz Fra a , que el romant.icismo de esta obra lo encon
tramos en la mezcla de lírico con lo popular y en la es 
cenograf!a que tiende a la plasticidad. -
García Lorca 1 Federico. Op. Cit. ( págs_. 730,731) 
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co; el amor de .Mariana por Don Pedro, los malos deseos.de P~ 

drosa, la conspiraci6n descubierta y el sacrificio de la pr2 

tagonista. La tercera estampa se desarrolla en el convento 

de Santa María Egipcíaca, allí vemos la pena y el desengaño 

de Mariana, porque su amor ha huido; pero,altiva y patética

mente,ella se ofrece en sacrificio por la libertad. 

Este t€rcer acto va intensificando su 

emoci6n poética y romántica como un canto de libertad que d~ 

crece suavemente, para volver a la dramática ronda infantil 

que cierra la obra, con acorde de campanas: 

iOh, que día tan triste en Granada, 
que a las piedras hacía llorar 
al ver que Marianita se muere 
en cadalso, por no declarar! (67) 

La Zapatera Prodigiosa es una farsa.El 

pr6logo nos indica las genialidades de Lorca, aparece el a~ 

tor, como el prestidigitador de la farsa. De su sombrero de 

copa sale una luz verde y al inclinarlo un chorro de agua, 

tal vez, símbolos de la fantasía y el ingenio poético. 

La protagonista de la farsa recuerda a 

la molinera de El Sombrero de Tres Picos de Pedro Antonio 

de Alarc6n, en la gracia, la ingenuidad coqueta y la picar

día de la zapatera. 

6?. García Lorca, Federico. Op. Cit. (p&gs. 730,731) 
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El tema es bien sencillo: .la 

alegre y amiga de la ·fantasía, choca con el realismo de su 

marido y-de su vida zapateril. El esposo la abandona, y ella 

entonces adorna al marido con todas las gracias de un ideal. 

La maledicencia la rodea, pero ella se siente digna y comb~ 

tiva. S6lo tiene un momento de desaliento, ante el titirit~ 

ro acabado de llegar al pueblo, a quien confiesa su amor y 

tristeza por la ausencia del marido, qµe no es otro que el 

juglar disfrazado, este se da a conocer,_7 entonces vuelve A 

surgir el genio terrible de la zapatera. 

La obra está escrita en prosa de gran 

agilidad. Lorca utiliza el verso en las canciones del niño, 

en los romances del titiritero o en las cqplas de la maled! 

cencia: 

~¿ Qui6n te compra zapatera 
el paño de tus vestidos 
y esas chambras de batista ,, 
cop encaje de bolillos? ••• (68) 

En la misma linea de la farsa concibi6 

Lorca el .Amor de Don Perlimpl!n con Belisa en su Jardín, 

que entronca con la comedia del arte vista en .forma moder

na. Es la farsa del marido burlado, pero ~ste, aparentemen

te de acuerdo con la situaci6n, inventa una venganza prod! 

68. Ibídem·. ( P6g. 886 ) 
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giosa; se hace pasar por pretendiente misterloso que enamo

ra a la protagonista y luego se mata, para que ella siga en.! 

aorada de un· ideal. 

Lo más interesante de esta obra es el 

desdoblamiento de los personajes: Perlimpín, conforme y ven

gativo; Belisa,mujer infiel y luego enamorada románticamen

te. 

guiñol 

Ese mismo año escribi6 una farsa para 

El Retablillo de Don Crist6bal,obra que debe tener--

dos versio.nes porque Alfredo de la Guardia, hace referencia 

a este retablillo, estrenado en Buenos Aires, y no corres

ponde en sus caracteres a la farsa que incluyen E sus tt Obras 

Completas. 

En ubas versiones, es una obra bastan

; te picaresca, con monigotes desvergonzados. 

Escribi6 despues una leyenda del tiempo, 

'en tres actos y cinco cuadros: Asi Que Pasen Cinco Años, que 

es una pieza extraña en el repertorio lorquiano, el tiempo 

y el sueño se funden y se pierden en la obra. Los personajes 

serán tan diversos como el Joven, la Meca~6grafa, el Gato, 

el Jugador de Rugby, el Maniquí, Arlequín o el Eco. 

~lfredo de ia Guardia, la ha definido c~ 

ao II tragedia del amor, perdida en el tiempo, vivida en el 
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sueño, tragedia del amor en lo más íntimo y oscuro del esp! 

ritp." ( 69) 

El tema de Bodas de Sangre es una trag~ 

dia vulgar, apasionada, violenta y primitiva; segán se ha 

dicho,tomada de un suceso real entre gitanos: el rapto en 

la boda. Es una tragedia, porque la fatalidad rige los des

tinos de sus personajes; pero no es clásica, sino popular 

po~ "la autenticidad de un lenguaje hablado ayer y hoy por 

inndmeras gentes, lenguaje de un hoy determinado y de una 

tierra conocida. (70) 

En la obra están mezclados la prosa y 

el verso. La primera abarca casi toda la pieza. Combina la 

fuerza trágica con los descansos líricos de belleza extrao~ 

dinaria. 

El diálogo en prosa.es,desde el princi

pio de la obra,escueto, cortante, como un preludio de la 

tragedia: 

~ (entrando) 
- lladre 

~ 
- ¿ Qu6? 

69. Guardia, Alfredo de la. García Lorca. Persona y Creaci6n. 
(plg. 332). 

70. Salinas 1 Pedro. Op. Cit. ( pág. 204) 
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- Me voy 
Madre 

- ¿ Ad6nde? 
~ 

- A la viña (Va a salir) 
Madre 

- Espera... (71) 

Al lado de este lenguaje vibrante y de 

gran fuerza, aparece el cantó lírico, andal~z y gracioso. 

Mozo l& 
Despierte la novia 
que nor los campos viene 
rondando la boda, 
con bandejas de dalias 
y panes de gloria. 

Despierte la novia (72) 

En él acto III, la escena de los leñad2 

res es una reminiscencia del coro griego, trágico y lírico 

al mismo tiempo, pero profundamente español. 

Leñador 12 
- i Ay muerte que salesl 

Muerte de las hojas'grandes. 
Leñador 21 

- i No abras el chorro de la sangre! 
Leñador 12 

- i Ay muerte sola! 
Muerte de las secas hojas 

Leñador 32 - i No cubras de flores la bodai 

71. García Lorca I Federico. Op. Cit. (pág. 1079) 
72. rbldem. e p&g. 11.H j 
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Leñador 2º 
- i Ay triste muerteJ 

Deja para el amor la rama verde. 
Leñador lQ 

- i Ay muerte mala i 
1 Deja para el amor.la verde rama 

(73) 

Bodas de dangre, con sus errores y fallas 

es el poema drámatico más bello escrito en España desde que 

,;.: se extingui6 la luz del Siglo de Oro, el poema que restauró en 

su tradici6n al extraviado teatro español. ( 74-). 

Valbuena Prat ha tratado con bastante du

reza al drama Yerma, en el que si encuentra una arquitectura 

teatral bien lograda, rechaza el sentido del honor de la pro

tagonista, (75) Sin embargo, el hon9r de la obra no es nuevo, 

procede del barroquismo español, es netamente calderoniano y 

sobre todo español. 

El problema de la protagonista podría e~ 

tudiarse dentro de lo biol6gico o P?icoanalitico, puesto que 

es problema humano; pero lo importante de la obra es "el poe

ma dram&tico" en~rgico y musical al mismo tiempo. 

La escena de los leñadores d~ Bodas d~ Sa!! 

g_re se transforma aqui en las murmuraciones d.e las lavanderas y~ 

73. Ibídem. (pág. 1163) 
74-• Guardia, Alfredo de la. 
75. Valbuena Prat, Angel. 

Op. Cit. ( Pág. 360) 
Op. Cit. ( Pág •. 64-3) 
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sobre todo, en las canciones H.ricas y simb6lic:.is que si;uen. 

Hay una oposici6n, un contraste dramáti

co en tou.a la oora, la vid':! fecunda,exubera-nte frente a la 
L 

esterÚ.idad de la protar.;onista. De este contra-:.:te es de don-

de surge el vigor _rtrmático de la obra, sustentado sobre la 

,prosa y el verso lorqniano. 

Después de las dos obras unteriores, ho!! 

damente trágicas, era necesario un dencan;,o, una "<¡:omedia", 

y cr,:;a entonces la pintura tiern;.i, estilizada de Ooéi.a Rosi

ta la Soltera poema dividido en jardines, en la que se bu!_ 

la ligeramente del cursi provincialismo. F.n la poesía i;ie lJ~ 

ña !?.osita se advierte a menudo la influencia J.el :iomancero. 

A lo lar¡o de la obra hay trozos lírico~ 

que pueden aislarse como poumas sueltos, tales como: "Gra ... 

nada, calle de Elvira / donde duermen las manolas." 

De ~echura net.;1mente ret6rica, española 

y simb6lica es el lenguaje de las flores Soy tímida la 

violeta/ "Soy fría la rosa blanca/ Dice el jaz:nÍn":,er, 

fiel "/y el clavel " apasionado. 
, 

De esta obra ha dicho Valbuena: su to-

no , su ritmo·, su desarrollo, son ·nuevamente los de un tema 

lírico a través de la escena." (76) 

76. Ibídem. ( pág. 638.). 
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La última de las obras de García Lores, 

que el poeta no vio representar fue La Casa de Bernarda Alba 

considerada como " el drama Tormalmente m_ás perf.ecto de todo 

el teatro español contempodneo" ( 77) Es una tragedia fami

liar que sé desarrolla en un ambien~e áspero, de violencia 

contenida, es la lucha entre el dominio, la fuerza de lama

dre que contiene a las hijas, y la lucha que se plantea entre 

la vitalidad de las hijas. 

"En síntesis, la obra es una trágica co-
' 

yuntura en que se debaten desesperadamente la Muerte y la Vi

da, el pasado que pesa y el Porvenir, que exige. Como en el 

teatro español tradicional - como en las Danzas de la Muerte, 

como en El 'Gran Teatro del mundo - lo vital y lo moral force-

jean. ( 78) 

Los personajes de esta obra están reali

z~dos en un solo trazo, Bernarda, fuerte, imperiosa, sobria y 

severa; las hiJas maduras o j6venes, llenas de vitalidad re

primida por el dominio y la fuerza. 

Acumlilla en una misma direcci6n de trage

dia personajes ásperos que nos producen una emoción angusti2 

77. Torrente Ballester, Gonzalo. Op. Cit. (pág. 322) 
78. Dlaa PlaJa,. Guillermo • Op. Cit. (p&g. 209) 



- 104-

sa. 

El l~nguaje ~e J,a Casa de Bernarda Alba 

es uno de los :ús grandes aciertos lorquianos: Prosa cortan

te, seca, tan dura como la personalidad de Bernarda, dram&t! 

ca y sobria,netamente castellar,.a en su severidad. 

Con esta obra de gran potencia,dramática 

se cierra la producci6n teai~l de Garc1a Lorca. 

Siempre quedari la inc6gnita, que la mue! 

te de Federico dej6 sin resolver.¿ Ad6nde babr!a llegado el 

teatro español, si su autor no hubiese muerto en el momento 

de madurez lirica, dra)Jlática y humana? 

Dámaso Alonso ha resumido mejor que nadie 

la personalidad lorquiana: i El alma de la España andaluza, 

gitana y romana, patente y densa, olor y luz aliviados en m~ 

sica en la poes!a de .. Federico Garcf.a Lol'Cal 

ley de su destino 

(79) 

El alma ~e España cwnpli6 una vez m&s la 

su irreprimible necesidad de expresi6n," 

79. Alonso, .Damaso. Op. Cit. ( p,g. ,50) 



COBCLUSIOIIES. 

il efec"tuar este pequeño estudio sobre 

el "tea1;ro po6Uco español, ha podido llegar a las sigui.entes 

conclusiones: 

El tea1;ro :,okico surgi.6 en España a :Ci

nes del siglo XIX ce>-8 una reacci6n ccmtra e1 teatro realis

ta o naturalista, que ya no satisf'acla, .Di al pfíblico, ni a 

"los .escritores, que buscaban la vuelt.a de la fantasla 7 la 

Ülaginací6n,relegadas al oivido por el afán de realidad de 

esas dos escuelas. El teatro europeo se convirt.i6 en si.Jlbo-

1:ista, neo-romintico, i•g:i.nati-vo, Iisf.erioao oesteticista. 

Para los ~turgos, .era ús iaportaute la sugerencia que 

la acci6n. 

España situada geográ:ricaaente en Eoro

-pa-, ha tenido si~ en su vida, en su arte 7 en su lite~ 

tara, rasgos peculiares que la a!sl.an de1 cont.inente • .8n el 

siglo pasado, el realismo 7 el naturalisao en el teatro es

pañol no tU'Yieron caracteres tan intensos co.o en i'rancia 7 

ilelllánia - pese al cali:tica"ti.vó de realista, qae siempre se 

le ha dado~. Por lo tanto el .tin del realisao en España no 

fue debido a un agotamiento de esta corriente literaria, ni 

taapoco fue un sillple movim:i.ento anti-realista. Hubo en la 

"""i penfnsula dos hecllóá''G.4!!isi-vos al :tinal.isar este sigl.o,que 
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intervinieron en la formaci6n de una nueva literatura. Ellos 

fueron la derrota española en 1898 y la llegad~ a Españú del 

model"J)ismo. 

El desastre de 1898 provoc6 en la juven

tud selecta de España, un deseo imperioso -de rorr.per con él 

pasado inmediato. En el teatro se atac6 a Cald6s y a 3cilet:f. 

ray, simbolos realista y ro1]1ántico del siglo zu:. 
El modernismo con su rioueza verbal, y 

afán de renovaci6n influy6 en las letras españolas al exj __ 

gir .cambios, al buscar una nueva belleza qus no admitía el 

prosaísmo de la obras realistas. 

Al coexistir estas do~ corrientes tan di 

.ferentes pero con el mismo prop6sito renovaci6JJ. "~-· se 

produce un a~biente magnifico de rebeldia y surgi6 así una 

nueva 6poca d~ florecimiento, UJia literatura extrao!"dina.!'ia 

de auténtico valor. 

En ese ambiente y en ese momento ap~re

ci6 el teatro po6tico español, que recogi.6 y reuni6 e.n es

plefndida amalgama influencias europea·s·, teorías, y sentimien

tos de la g~neraci6n del 98, modernismo y tradici6n. Esto es, 

el teatro español al iilc~rporar el noventayochismo y su pro

pia tradici6n, ya no _pudo tener caracteres· netamente tlu·ropeos. 

Nuevamente el espíritu español se manifies~a en -forma·original. 
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Despu6s de haber situado a1 teatro espa

ñol: en el. marco que le corresponde dentro de la literatura 

europe11,hem.os llegado al. motívo esencial de nuestro trabajo,. 

Algunos crf.ticos, han. señalado caao, rep~ 

sentantes del: "teatro po6tico en. España·, 6ni.caaen1re a l.os 

dramaturgos que escribieron· sus: obras: en verso. Considero 

que esa clasifi.caci:6n es i.napropi.ada y que debemos incluir,. 

tambi6n, en el. 1ieatro poético, a quienes han escrito en PI.'!!, 

sa, si se han. preocupado de. alcanzar la belleza, aunque no· lo· 

hayan hecho en forma rimada. 

Considero pues,. que lo po&tico puede 

darse en. el fondo y la forma .• Esto es,, en Cada Q,110, de 1.os 

element,?s de· una obra teatral, puede haber dejado el escri

tor· un rasgo.de belleza, una emoéi6n poética 

En los temas no importa tanto la-nove

dad sino 1.a manera de enfocarlos y presentarlos:. Puede ser

virnos de ejemplo,. Bodas de Sangre, que tiene un tema "tan 

vul.gar COlllO el. rap"to y la muerte de los rivales; pero el. 

artista al. crear su obra l.o ha dotado de sentid.o po6tic0:. 

En cuant.o a los personajes, cual.quier 

ser, de l.a_ f:ndol.e que sea , puede tener un rasgo que el. poel, 
\ 

ta transforme en materia poética.:Oon imm6n del. Valle-Incl.h 
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demuestra este postulado>en la belleza de sus caricaturas. 

Las ideas y los sentimientos pueden ser 

de la más alta nobleza o llegar hasta lo as abyecto, pero 

la expresi6n que el artista hace de ellos es lo 'que puede d8!: 

les de valor literario. Podemos citar a llarquina en los nob1es 

sentimientos de Fray Can , y por el contrario los sentimien

tos indignos de los Montenegros de las Comedias Bárbaras. En 

ambos casos hay poesía. 

En el teatro po6tico el ambiente deber& 

estar dotado de un halo que puede manifestarse en el pasado o 

en el presente;en lugares reales o ideales. Lo que importa es 

que sintamos el ambiente impregnado de poesia. 

~1 estilo representa, la cima po6tica en 

este teatro, cada escritor dejará en la obra su sello perso

nal, que lo diferenciará de los demás, y es su capacidad. 

literaria, la que aumentará la intensidad po6tica en su crea

ci6n. Es sin duda el más interesante de los elementos po6ti

cos del teatro. Por ello aunque someramente hemos querido in

dicar en el estudiQ de cado uno de los escritores tratados, 

algún rasgo estilístico importante. 

~entro de los escritores del teatro de e,2. 

te período considero que los de mayor calidad po6tica- dramá

tica ~on:Ram6n del Valle-Inclán y Federico Garcia Lorca. Los 
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Machado habrían escl'ito .un teatro .superior, si lo hubfesen -

hecho independientemente, pues cada uno cedi6 quizá, un poco 

de su propia personalidad para ac,oplar su estiló iiferente 

al del otro. 

Marquina es un escritor consciente, tra

bajador y empeñoso que algunas veces logra elevar su lirismo. 

El juicio.sobre Fern&ndez Ardavin no pue 

de ser definitivo mientras no se haya recopilado toda su obra 

dispersa. 

Creo, que cada uno de estos escritores ha 

legado a la literatura española por lo menos un elemento po~

ti.co valioso: Valle-Incl6n, los esperpentos; lilanuel y Antonio 

Machado, los tipos populares; Marquina, sus per8onajes hist6-

ricos o religiosos poetizados; Fernández Ardavin ~i ambiente 

idealista,y Federico Garcia Lorcat lo infantil, el andalucis

mo y lo popular. 

Aquilatando en su justa medida este tea

tro po~tico vemos que hay grandes aciertos, que deben va_lorar

se, por su.profundo arraigo en la tradici6n hispánica y sus 

ansias innovadoras. 
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