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A mie padree que me han 

eneef8do e. abrirme pe.eo en 

la vida. 

A todos mis hemanoe por el 

gran a'!)oyo· que me han brindado 

durante loe a~oe que bo tenido 

la oportuni da.t de e etud.i ar. 

A mi esposa de la cual 

me siento sinceramente 

orgulloso. 

A mio 111obrinoe por la alegría 

que han baído a nueetro bogar. 



A todos los maestros que de 

alguna 1111uiera han intl.uido Jlll.

ra que intentaoo alcanzar el 
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A loe pocos amigos verdaderoe 

que he tenido 1 de los cualee ~ 

loro intinitamente,8\l amistad, 

A la vida por permitirme, 

aunque eea 'POr unos instantes, 

estar preeente, 

A todoe, gracia~ ,,, 



l.N:I!RODUCOION 

»i el l'Llerto de banta .liaría, cerca de Oiidiz, frente a la 

ball!a nace .llafael A.lberti en 190], Sus primeros anos de estu 

dio loe rttaliza en el colegio de loe josu!taa, 

lio tennin6 Alborti su bachillero.to, fnmstornoe econ6mi

coe forzaron a eu familia a transladaree a ~drid (1917 ), A:], 

berti BbBlldon6 los estudioa, pero no los pinceles que había 

puesto en eus ma.noe infantiles, en el .Puerto, una hermana de 

su madre, Rápidamente con entusialllllo descubro la. pintara cu

bista. 4berti tiene toda.vía. menos de veinte años. ~pi Ullhll

donar la. pintura, busca. otros me di os d& expresurse. fucuen

tra. dentro de sí eu voz de poeta, Como a.na leei6n pulmonar 

le obliga a.l repooo, tiene largas horas pum leer, buscando 

la palabra de BU nostalgia, .AJ.terna la. poesía con el dibujo¡ 

poco a poco va dejando ~ate y ·tabajando más su ve reo. Lee a 

los clásicos esp&ñoles, a ous contemporáneos, .c.n ilil Vicente, 

en Jaan del w.cina, en Lope, le emociona llllllar el hábil al

borozo culto para nu;tituir a una poesía propia. d.; voz popu

lar. :;in ti tubeGB c&..llÍ 1 al cwnplir los veinte anos !laye su 

primera. poe e!a 118.rlne ra, 

iih l9a3 ya se le repata llllo de loe primeros poetas de la 

nueva U tara.tu.re. • 

.in 1~25, ".larinero en t1.orra obtiene el ~z¡úo Nacional 

de Poes!a, 

llesput!s de eanar on el lbadarmma de ou lelli6n juvenil, 

emprende llO viaje por &le tilla, la rec orni de al.dea por aldea 

hasta el mar 6antábrico. J!n este Viaje conoce a la que será 

despu~s leal COlllpaiíem de su vida 1 trabajo de creación po6t!_ 

ca :r luchB. revolucionaria, la COlllpaiiÍa de .liaría Teresa Le6n, 

escritora cercana a la realidad viviente, 
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Oon la conmemoración gongorina de B27 1 la penetTI>ci6n 

de loe primeros influjoe euoerrealietae ee hace oatente un 

cambio radical. r.a inicial ligereza, la rizada brisa salina 

7 merinera del libro adolescente, se torna afanoso tre.bajo 

disciplinado, refleXi6n honda y búsqueda turbadoro. de nuevos 

conceptos y fonnas, Sobre loe án~ehee, Chl y <hnto y Sermones 

1 more.das, nos dan la dimensión honda, la voz hacia dentro 

de este ooeta que huye inmediatamente de sus ensimiBTDamientos 

para abrir los ojos a ln luz de eu tier.iuo. 

En 1934 funda una revieta. literaria de vanguardia, "Octu

bre", desde la cual cor.ibate oor su nueva fe comunista. 

En 1935 he.ce un viaje a América, y desembarca en Nueva 

York, recorre OJ.ba y México. Su viei6n de Am!!rica le insoira. 

un libro Que sef!ala una nueva etapa en eu oocs!a: 13 bandas 

1 49 eetre..11!!, 

A eu regreso a Eeoa!'la 1 desoués de H36 durante casi tres 

afloe, Albert! ha consagre.do BU poesía a cantar y enardecer 

la batalla del pueblo contre. el fe.aciemo. Todavía eea batalla 

es en ~l uno de loe temas orinci'P!lles, 

Toda la noee!a de Alberti, entre los a!'los de 1936 a 1939, 

tienen junto a 1!11 calidad· lírica soplo 4pico. Por eso es tan 

eswñol. Porque la éoica eeoa!lola se ba caracterizado oor eu 

actualidad, oor BU inmediatez al momento histórico en que ee 

vive. 

Bl. poeta hace vida prooia el acontecer en tomo y lo na

rzu o lo exclama. Lo que sucede le oasa a !!l. No es recuerdo, 

Es el estar siendo de su eer, BU rnz6n de ser y en el caso 

de Albert!, eu raz6n de ser, es la sangre de todo un pueblo. 

En lo que resoecta a eu obra 11 teraria, Albert! manifiee-
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ta en UD. estilo plural. 

ata muJ.tiple tentaci&l de !ormas po6ticas !ue cOQlo una 

neceeídad t'lotante en el esp!ri tu de 11\1 tipoca a la que die

ron satio!acciótl no e.6ilio...Uberti 'I Lorca. llino otroe 111uchos. 

l21 lo que concierne a Al.berti la lfoea de oa neopopul.aneaio 

se acra<ti ta coaio el .máo completo y rico combinador de ri tmoe 

irregulares de e1.t gene.rnc16n, hilvana su.o primeroa-"t!tu.loa: 

Marinero en tierzu, la amante y .i.:J, alba del a1ne1!, 1924, 

1~25 y 1~26, respectívwnente, para reaparecer l~eeo, !ragmc~ 

tariwnente en loa poemao de hlltra e! clavel y la espada (19-

3~ 1 1~40) ¡Pleamar (L~42-1~44). la exaltaci6n ae ü6ngora 

cu.itere.a.o le abre, entre 1~26 1 1~~7, la geometr!a veroal de 

81.l Cal y canto, en el que oe :fUude con un altre!!llllo. Yo era. 

an tonto y lo que he vioto me ha hecho doa tontos, de l~¿~, 

abunda en la miBalll 1ntenci6o, con rcsorw.ncias subcoocicntee, 

oníricas aparece bobre ).oE ll.ngelee (l9"7-B¿8¡ ee fruto mad~ 

ro, ¡,emonef Y "W!füQ ll929-l;lj0) el aoUrio nemhico. J.!1L 
te Y no verte ,19j4¡, 13 bo,pd.eI'fif Y 4d tÉtre+lae \l~J~) poe

ma ael war U.ribe, t por iil1iuo, d.e ia.eo.log!a cooiu.ruht.a apa

recell loa llbrot> lól. poeta en 1a cal,.!,2, \l'.:1JJ.-l:lJt> ), +Si un mo 

!!!~nto a otro \BJ2-l:}J!:I¡ y Caoltal d.e lp. Bl2llll; ll~JO-l;;ljOJ, 

.i>i::ct.e e su lo plarnl u.ene .ma ex11cw correspondencia e.n el 

•oatro alt>ertiw¡o, CUJ'O primer expc.nento, fil /!O!i!bre dee!?él>l• 

tado (¡930), reooge la facw:ni \X"Qdici<nal da los autoe ea

cl1l.Jlle.ntales pan. 1nt~dirle un eenhcio eu¡ierrealinta. üi eo

glil0.11 aparece hniún Gnlán, (19.3li, eco circuetancial de la 

LUbt.oria eapail.ola, Do un rao:nento a otro (19.32-1136) con cier 

to toque autobiográfico, donde traza la evol~Cl.&i de au idea 

río político 1 el despertar de eu conciencia uocial. la en 
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el eld.lio, 41.berU da forma 010cá:lica a 11U magl.Btl'lf.l neopop11-

l.a.riemo, logNndo l.Ae máe acabada.e f'onQll.e de 111.t teatro: fil. 
.oldefeeio (1944), La Oo.llarda (1944-1945) 1 Al. trebol flori

do (~946). ~ 1~56, un n11evo brote social cuaja en noche de 

suerra en e~seo del Prudo;• 2 + 

.i:a aquí, al aspecto t~atra.1 1 el que be utilizado pare dar 

a conocer CO<llo Al.berti en f onoa ooncilla y clare propone me

taf6ri camente lae vivencias y nachos !WJJ1ru1vs notables que 

sirven como modelo en lir.t. eetructurac.i.6n de elementos Jldnl 

representar, c.:wprender e interpretar el mundo. 

iaás exactamente he utiliw.do la obra de teatro .<il hombre 

desnabitado, que coneiaero es el eJemplo preciso que sirve 

como veb!culo ideal para dar a conocer al poeiole lector un 

pano~ de lo que el autor trat6 de comwiicar respecto a 

BU ideal ee•ático, pol.!tico, y su conciencia social, 

+ Informaci6o tomada de loa eiglli.entoa libros1 

l. 10li4 mana DllZ BO!lQUR, liistoria de la literatura 
!!!p!!t'lola, lladrid, 21luruo &11.cioaes, pp. 2tl6 - 350 

2, ltlfnel ALBERT!, roemaa del deatierz:o r de la espeIU, 

lladrid, ~pe.ea Utlpe :S,A,, l971:l. pp. 5 - ll:l 
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IA Dl.ctadut6 T la Seeunda ltepdblica 

11. golpe de Estado iniciado por una BUblewci6n militar 

producido en Barcelona, el 13 de seotiembre de 1923, t~jo 
como consecuencia la imolantaci6n de un ngimen dictatorial 

de siete aflos; con la eue!lenci6n de la vigencia de la Const! 

tuci6n de 1876 y de los derechos individuales, El personaje 

que encabez6 dicho lcvantluliento file el Chpi tán Gener.il don 

llieuel Primo de Rl.vera. 

El orJ.mer Gobiemo óe la Di.ctadu~ estuvo con e ti tu!do nor 

un Directorio militar; a él sucedi6 un eobierno llamado civil, 

porque una parte de sus comyonentee ernn hombree no .,ertene 

cientes al Bjérci to. ?11 ambos, reaL11ente, s6lo exif.ti6 un m_! 

nietro, el Presidente Primo de Rivera, cuya relaci6n y dene!! 

dencia con el rey como je!e de Estado nunca ee vi6 cla:rrunente 

definida, 

tos dnicos problemas políticos resueltos nor la !ll.ctadu!1l 

tueron el de t'arruecos y los llamados de orden pdblico. El 

de 1&:1.1.•11lecoe consistía concretamente en terminar de una vez 

el eetado contthuo de euerra y la abNJDadore. y trEl[d.ca san

gr!a diaria de hOl'lbrer; y de dinero, cotivo de congoja nere

l'Ule 'DBl1l la nacidn y de 'Deeadwnbre agobiadora oara la lbcien-

411, 

lb cuanto a los oroblemae de orden od.blico, ee resolvieron 

automd:ticamente por la euepensi6n de las BSrt'nt!ae indi viclua

lee, la censura de la prensi:a. y la libertad de accidn que eo
za, nor pronia condici6n ool!tica, todo régicen dictatorial. 

Pero no oudo evitar la l>ictadura que ee reorganizaee la 

ooini6n re'Dublicana, en17roeada l'or una ernn narte de la 1.la

mMa "masa neut:r11"; uor loe eocialietas, que al finnl ee ded! 

caron n colabo:r1lr contra el réM.mcn anticonsti tucionel, y 'lOr 



aleunoe Tlolfticoa Tlrocedente11 de 1011 Jlllrtidoe liberalee y 

conaervadore11 .de la monc.rqu.fa, que rel)llr,nabGn el ';obiemo 

dictatorial y concluyeron nor no ver otre salida que la Re-

1'11blice. al ,,roblema 1>olítico nlRnteado en 1923.· 

A la Dictadura aucediiS un gobierno presidido 'lOr el gene

ral :Sercnguer y consti tuído llOr elernentoe de llllrtidoa conl!e! 

vadoNll. Se anunci6 cano destinado a restablecer la "no~e.11 

dad coneti tuci ona.l": "ero pasaran rneees ein que el rcete.ble

cir.iiento de las eaznnt!ae ool!ticae fuese declarado. 

lnesnerE.damente, a mediados del mee de diciembre de 1929, 

eEtall6 un r.ioviriiento revolucionPrio r«l'.lublicano, Sue dos 

centros t\.teron el 'JUeblo de Ja.ca (An t.6n) y el ce.mno de avi~ 

cHn de C>..tatro Vientos, !!lUY cerca de ?'iadrid. El movi'!liento 

de Jaca f\.tt! miltto hilitarel! y civiles), ton insurrectos no 

fUeron pecundedoe. El Gobierno ee hizo dueO:o de la si tuacidn 

cuy l'fnidamonte, y dos oficiales de ~l".mici6n fueron fuEila 

dos. 

Corno contrnl>E'rtida de los anteriores hechos, el Gobierno 

ccnvoc6 a eleccicnee pare. coni;tituir l!u1 Cortea; nero no unae 

Cortes coneti tuyentes Be~ .,ed!c.n los re~-.;blicenoe y eocia

lista11 y tl'lmbifn varita jefes maulrquicoe liberales y coneer 

vado"e. Rete deeacuerdo con el Gobierno, co::ir.ilice.'10 con la 

desconfianza que los partidos de la izquierda tenían reeoee

to de la sinceridad electoral del t'.hbinete, vrodujo una s1-

tue.ci6n muy difícil. in Gobiemo Berenguer estaba, mes, t't? 

caendo. ilir.ii ti6 el 14 de febrero de 1931 y la convocatoria 

TJ!l.re. las elecciones fu.é nnul&d&., 

J:l-itonces, con ¡;ran sororesa de la 01'.lini 6n e:efle11l.l 0 el lS 

ee forni6 un Gobierno de concentroci6n monárquica en la que se 
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encontraban juntos conservadores y libere.lee, 

El '\)rogrBJDa de este Gobierno imnlicaba lae elecciones mu

nicipales nara el 12 de abril; dee!)lléB de ésti>.s, las de diryu 

tados provinciales y, por 111 tirlo, las elecciones na:m. consti 

tuir las Corte e. Eaas Cortes tendrían noderes limitados na rtl. 

acometer la refo1ma de ciertos artículos de la Consti tuci 6n 

de 1S76, suspendida y violada uor la Dictadura. 

Pr6ximae las elecciones del 12 de ab:rl1., todoe loe oarti

dos se nrepararon pnra lo lucha, 3ocialiEtae y renublicrrnos 

habían fonnado una alianza electoi:ul en todo el nc.!s. Ia ma

yoría de loe mon!frquicos tenían cieea confianza en su triun

fo. PAro el 12 de abril trajo una resnue eta que sor:irmdi6, 

no s6lo a los '!londrquicoe, sino a muchos re~ublicanos, Con 

exceoci6n de cuatro o cinco cenitales de provincia, los ele= 

toree dieron la mayoría a los republicanos y socialista~. 

Los acontecimientos se precinit~ron, Loe republicanos in

terpretaran su tridnfo electoral co:no :m.z6n su:f'uciente para 

apoderarse del poder; y B'\'.)oyi:fndoee en este eu.,uesto, sin es

nera.r siquiera al escrutinio definitivo (que, ee¡¡dn la ley, 

debía tener lugar el día 16 ), se hicieran duef'ios de los AJU!! 

tamientos en muchas poblaciones, procla'!laron la Reptiblica el 

d!a 14 y pidieron que el rey saliese de Espa11a, 

Regularizada as! la si tuaci6n con reeoecto a loe renu'oli

canos les fueron tranE":!litidos a éstos los uoderes de manera 

absolutamente l)BCÍfica, El Gobierno que tom6 la dirección de 

102 asuntos 'Públicos, en calidad de Gobiemo 1'rovici onal de 

la Reodblica estuvo constituido por re'Presente.ntes de diver

sos ?Brtidos republic'.lnos de la derecha y de la izquierda y 

nor eociali~tas, 
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Por Decreto de 3 de junio se convoc6, piiIU el. 23 del. mie:

mo mee, a elecciones para di nutadoe de las Cortes consti tu

yentce, fo:nnadae "ºr una eola C!!mara, Esas elecciones no 116-

10 ratificaron, eino que l1lll..,l.iaron notablemente el reeul tndo 

de lae elecciones del 12 de abril, en el sentido de dar un 

triunfo rotundo a la coalic16n republicano-eocinlieta y, de!! 

tro de ella, a los partidos de izquierda que la intP!ITBban, 

I.e. Consti tuci6n votada por esas Cortes y nromulgada el 3 

de diciembre de 1931 1\1~, sin e"1bargo, uno. Coneti tuci6n iz

quierdi~ta y se caracteriz6 nor su sentido liberal, democrii

tico, autonomista, laico y de am..,lio nrogitllllu social y paci~· 

fi~ta. Ia diecusi6n del artículo 26, por el cual &e declar6 

el lniciEmo del Estado y la libertad absoluta de cultos. Se 

elabo!'l.ron muchas leyes i!llnortnntes dentro del t1rogrcuna de 

le.e izquierdas y del C\.l.'llnlimiento de la Canetituci6n: entre 

ellas las del divorcio, matrimonio civil, arrendamientos co

lectivos, jOl'tllldae máximas de trahajo, rerorua agr«rir., nue

vo C6ii~o uenal, imnueFto eobrc la renta, defensa de la Ren~ 

blica y varias mds. 

te.e Cortes consti tuyentee fueron dieuel tas, uor eeeunda 

vez, a comienzos del mes de octubre de lq33, y se fo:nn6 un 

minil!terio de coalici6n (en que figuraban todos los partido~ 

republicanos pero no loe eocialietae), con la finalidad de 

convocar y realizar una nueva elecci6n de di'D\ltadoe, I.e. elec 

ci6n filé fijada uara el 19 de noviembre. Eh ella lucharon i!! 

denendiente'llP.nte los eocialiete.s y los rep~blicanos de iz

quierda (htos, muy divididos e:itre s!); y nor esas diviei~ 

nee, el res·.i.1tado fue !"avorable a los nartirloe 'de derecha, 

quienee gobernaran en dietint:ie; co:1binaciones de los eler.ien-
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tos -pe.rla111entsrios mi!s tuertes, basta que, disueltas las n:t.!:_ 

vas Cortes, el cuerpo electo~l volvi6 a dar, en febrero de 

1936, una fortísima mayor!a de izquierda., ~rinci,,almente del 

gru~o socialista y de la Acciln repUblicana de Aza!'la·3~4 + 

+ lnto:rmación tomada de los siguientes libros1 

3 • .\.'ldrés DIEGO l>EVlLLA, P.istoria uol!tica d~ Esoafla. T.ll, 

1"adrid, Mdi torial Nacional, 1974. pp. 736 - 772 

4. lhfacl AI·'l'AJl!lRA, Manual de !!i r,toria de Esna".a, Buenos 

Aire!;', Editorial Sudaci~ricnna, 1346. pp. 525 - 541 
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EL 4UTOR Y SU OBRA 
- ll -

11 hgmbn Oeph!lbi ta4Q reoru1nta '0419. Alberti el troto de 

una cr:t.llie e1n1iritual que ee manifiesta en tran11Mrentee me

tlltoree escenificando el vac!o moral que deja en el eecritor 

el deemorona111iento, nor un lado, de loe valoree de BU inflln

cia 1 adoleecencin y, nor otro, de la sociedad eenaNoln de 

la monarquía, mde exactamente, eobre la injusticia social. 

l'nra dar a conocer aue nun tos de vi eta en relaci 6n al de! 

cubrimiento de eu orooio mundo, Alberti onera, tanto con ide 

ae tradicionales, como con ideas nroniae de eu tiemno, de 

hombre contemoo1áneo. 

El Auto Sacre.mental conrti tuyc el nunto de aooyo ceo el 

que tratar!( do emorender tan ardua labor, aunque en realidad 

la esencia del auto, eetd invertida desde su raíz, porque 

AJ.berti no trata ~ una celebrnci6n de las doctrinas de la 

Igleei&., eino de una renexi 6n cuva reqiuesta denendere del 

interés del eenectador. 

Ad, l!1 ho'Tlbte deehabitf!do coneti tuird la ten ta ti va que 

deee~bocaril en 4oa ~randes aeoectoe: 

- Primeraocnte, ee '711ede considerar co'1:o una obra que 

quiere otrecer el eatado del alma del eecrit~r, de dernimba

llliento, la penosa buaqueda de l!N identidad t>erdida, 

!ato ee porque Al.berti encuentro. en BU obra la forma de 

plall!!lllr la no11talgta de eus pare.!eos t>erdidoe y creadoe, na~ 

!11oa de la inocencia y del Mor, ;ya que no est4 nunca donde 

41 quisiera1 ee de~terre.do del mar, t1rimero, y destJUéB de BU 

tl!l!s. Ee nor eeo que h•1pca aiemore vacinr eue exneriencias 

en BUS eecritoe volv.lendo su cabeza hacia su infancia, "••. la 

nostal¡:da /,. ,/ de mi inf'e.ncia y al'loe adoleecentee se :ne van 

a ir convirtiendo noco a noeo en canción y loe ritmos entre-
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cortados 1 lle-iles de ws ondas van a cenirme la memoria, cru 

zllndomela de lo volllllar ande.luz-5 , 

Huye 11010 VB:nl enccm t:nirse a 11! mi emo " ••• como deateritL-

do de 111\l 'Prou1a vida, sin cuervo, ain alma, deehabitado, bue 

Una ei tuac16n emocional que in vi ta a acomuo.ilarlo en el 

recorrido de Bl1 intimidad eubconciento que es donde encuen

tra situados su infierno y eu ¡iat1l!so, andar místico de de

'Pu:raci6n del interior, de e.neis.e de libe:raci6n. As! e.l)!lre

cen sus im~genes y desaparecen en forma ca6tice., todo de ma

nera irracional que sirve para. describir las ruinas que ee 

encuent:ran en eu interior. Al eecri tor le duele eu Boledad 

en ese eu mundo que ya no le alegrn como solía en eu infan

cia, lle ah! la nrimeni. imureBi6n que ocasiona la lectura de 

El hombre deshabitado, un tanto e.mbii!!Ua, donde loa 'Oersona

jes e.eumen la voz del uoeta, o dan cueroo a las tuerzas no

ei ti vae o nep,ative.s que lo rodean, "Alberti entronca cabal

:nen te con la herencia eimboli eta y uote1mbol1 eta /, •• / con 

fllerzao del een!ritu en eu aoledad"? 

Do eeta roma, la obrn se encuentra. en un e:mdm•l aden

h"1miento a la exueriencia de la angriatia, de la muerte y 

5. lb.tael ALSERn, l"'remi o 1'11!\.!el de Cervantes, !larcelona, 

Editorial del hombre, 1989. p.63 

6, IBnuel OORAN, lllfael Alberti, ll!a.drid, 'nlurue Ediciones, 

1975. p, 153 

7, Flnilia de ZULETA, Cinco poetas esoa'lolee, Madrid, Edito

rial Gredos, 1986. 11353 
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de la nade. "· •• no es un movillliento continuado, en una 4i

recci6n dnica, eino más bien de la natural oscilaci6n del 

espíritu de la es;>e?Unza a la desesoemnza"
8• 

Combina camoo 1 ciudad, infancia y oresente, lanzándose 

a momentos intemooralee, ampliando mayonnente sus oersoect! 

vaa en el esoacio y en el tiemoo, trotantlo de acercarse ca

da vez 1?1ás al mundo familiar de eu Espalil. As!, eus destie

rros traen lo oro:nesa, de un uarn!so futuro, a uno que se 

pordezd en el tiemoo. Pero eso no es todo, ya que tambHn 

le acogerd el ;>anear en eu welta a su oara:!so tan a!lorado 

desde BU destierro, 

Alberti eenti:rd ahora la nostalgia del presente, donde 

no Gl&nejard el ideal que 'l se hubiese imaginado; entonces 

se quedard deambulando tanto en el paraíso perdido en BU in 

fancia COlllO en el creado oor eu a\'loranza, 

lh BU conjll?lto l!Uedo considerarse como el renejo de una 

introspección realizada hasta le.e zona.e más rec6ndi tas del 

alma del poeta, !a lucha que experimenta es angustiosa, e.ce 

lerada, Con fome oe va leyendo El hombre deehabi tado ee va 

intuyendo ln crieio eooiritunl por ln c¡ue va ntravezando ~ 

berti, !a trama de BU obra está formada por reacciones fre

cuentemente violentas, cuya causa porta una. compleja natuJ:! 

leza; re;>reeenta tuerzas quo actuan conforme a le.e reaccio

nes del alma de l!U autor, 

Alberti busca, mas bien f\.tera de e!, otroe elementos ca~ 

eantes de Bu estado de sufrimiento, Corresoonde a eeto un 

9. &ailia de ZULETA, Cinco T>oetas eenañoles, n. 355 
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ea'D!ritu enjuiciador, condena~orio a vecee, satírico en al

gunos -pasajes. A!ectos, recuerdo& gratoe e ingrstoa, gentee 

y cosas relacionadas con eu vida que nada le dicen con rela 

c16n a su viei6n del mundo. 

De este torbellino que nubla BU mente eurge otro aeoecto 

que condicionó BU vivir íntimo antes, y que constituye un 

vroble:na imoortante de la crieie de sue creencia.e. la pala

bra de Cristo, que ha sido derrotada y encer111da. "Junto 

a la exoreei6n frecuenternente demoledo111 y condenatoria ee

tá la frsse aine;ular de suavidad lírica, evocadora, máe an

helo reiterativo de que le. doctrina de Cristo vuelve al es

tado or!etino, ouro, de BU origen"9 • 

Otro tema que Alberti toca en BU obrs, aunque sea debil

mente, es el aQoroso, que se oreeenta de vez en cuando. Lo 

utiliza como un factor necesario ~re. mantener el dolor a 

un nivel unifo:t111emente alto. 

aho111 bien, no hay que perder de vista a loe oersonajes 

que e.narecen desde lo máe 'Drofl.lndo del ooeta, y cuya e.cen

tuaci6n entre loe elementos de BU obrs deoenden del :nO'llento 

anímico en quA eet~n creados; ee oor P.Bto que se pUeden co~ 

sidere.r coco forma.e que nacen con un canicter autobiográfi

co. De eete. manez:a ee crea a un hombre que es lanzado con 

la 111isi6n de fijar lae normas del mundo; por lo indiferente 

y lo injusto que ee muestra, ee tJUede observar un reflejo 

del estado de ooreei6n del poeta; eu el caeo del Vigilante 

9. Joe.qu!n RUIZ GIME!IEZ, Del Ser de Eepam. &13.drid, 

Editorial Ag~ilar, 1353. 'P• 77 



Nocturno. Tambi'n ee ouede encontrar otro nereonaje con ca

racter!sticae comoletamente contrarias, un Hombre resignado 

que no ee ooone a las leyes de su real naturaleza, el Hom

bre deshabitado¡ oosiblemente sugerido en un momento de cal 

ma, provisto de una conciencia casi humana. 

Con todo lo anterior oodemos coneiderar que, en base a 

la estructuraci6n y la tácnica de los autos sacramentales, 

se ha nuesto a un Hombre sobre la escena, un Hombre, pero 

deshabitado, y se le ha dotado de vida y sentidos, inetin

toe y nasionee orocurando darle una gran realidad, sin caer 

en el realiemo acostumbrado. Todo ello con el objeto de to

car la sensibilidad del espectador nara hacerle reflexionar 

un noco, y liberarlo, eiquiera por unas horas, de las cade

nas que lo ata y han atado durante toda su vida. 

Otra de lae coneideraciones que se nueden tomar en cuen

ta como elemento que condiciona la conducta lírica de ~lber 

ti, es la que se relaciona a la gran angustia que eiente 

oor la Guerra Civil Eenafiola, que con~tituye un nunto de 

oartida para la realizaci6n de eu obra. Ee imnresionante la 

serenidad conque exterioriza ahora su estado sentimental, 

dejando ver s61o en algunos momentos lo profundo y adolori

do que se siente en su constante vivir. En sus escritos, en 

eu neriodo de guerra, al tormento nor los desastres se mez

cla una eaneranza de nueva vida¡ en algunos brota una inte~ 

ci6n de lucha, cierto momento de heroísmo. Eete momento, ~~ 

ra el noeta ee aneuetie.nte nues eunone nara Esoafia la oérc! 

da de gran ~arte de euE hombree. La ~uerte o la forzada oar 

tida de unos y el enmudecimiento interior de muchos otros, 

que cerraron al nais en cuanto a nivel cultural: se refiere. 
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Este es el balance que hace que Alberti manifieste una 

pequef!a conciencia revolucionari.a, el cual evolucionará rá

pidamente en su obra, 

Da esta mn.nere, El hombre deshabito.do exnresa la a¡;i ta

oi6n y nrotesta que latía en amplias capas de la sociedad es 

paflola contra una moral burguesn en ori.sis. Exista una reac

ción de desprecio hacia un mundo disfrazado en el que está 

viviendo, oooniendoee contra eí mismo y cont?U las nonnas so 

cialee de una sociedad llena de prohibiciones, violencias, 

convencionalismos, vicios privadoe y de conductas humanas in 

dignas, "Me sentí enton~es un noeta en la calle, un ooeta 

'de alba de lae manos arriba 1
"
1º. 

El auto, entonces, ee lanza a un mun1o nuevo, adoptando 

a1 hacerlo un lenguaje político, encontrando BU mejor nunto 

de apoyo en el mundo de loe símbolos y las alegorías; en ba

se a ello se traza una sociedad, t>Brcialmente negrn, que 

ee rechazada por el 'Protagonista que hace el na11el de idea

lizar a la clase obrera, la cual sintomatiza, no e6lo en BU 

recelo y heroíe:no, sino tambUn en su 11obreza mental. 

Ataco. a la hipocresía, quiere e11.e11.r eu mári ho:ido sentir 

'!>BrB nroyectarlo sobre un plblico acostumbrado eiempre a la 

misma rutina y a la misma diversión, Por todo eeto, ~ 

bre deahabi tado funciona COlllO un tuerte combate contra la 

cursilería de la eecena est>Bflola, 

Un dltimo elemento que ee muy im11ortante en la configura

ción ideal de Alberti, aunque en esta obra no ee utilizado 

10. lbfael AL'B.!;:RTI, Premio Miguel de Cervantes, p. 51 
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como tal, es la nostalgia que siente hacia el ele:nento "mar". 

"El noeta recuerda el mar, la nostalgia se le riza de susoi

ros, prisionero de la tierre., de la ciudad md'.s bien, por su 

tieM11, donde de verdad hinca la re.íz su vida, es el mar"11 , 

Si el mar es el terna, el =to o centro de interés emo

cional sobre el que se apoya la obre. de juventud de Alberti. 

En SJ. hombre deehabi tado a na rece un significado ooueeto al 

de eu intenci6n ".lrimaria, dar la vida, ya que de U vendrá 

la Tentaci6n al eden del Caballero y su :.lujer. l:otivando co

mo consecuencia la pérdida de ambos, 

!afael AJ.berti nos da una :ránida imoresi6n lírica de la 

atm6efere. del deeeranga~o y deeilusi6n que lo rodea: imáge

nes defectuoene, frssos directas, omisiones de los aoi:iectos 

¡rrstoe que se pudiere.n encontrar en los elementos naturslee, 

negatividad en el valor nositivo del tltlbajo de loe hombres, 

destrucci6n 0 ruinas es lo que queda, En cuanto al ser huma-

no. 

Ia obre. de A1berti da como resultado la búsqueda de nue

vos motivos, siendo él el nrimero que encuentre. las realida

des que lo rodean. A lae mismas se dirige buscando un ideal 

en la tierre. pare. lae calomidadee e injusticiae cc:nque tro

pieza. Unas veces se manifiesta entusiasmado: otxss ataca 

con palabras acere.dile 1 violentas algunas formas sociales 

del vivir. 

Ae!, a nesar de su ca?1icter simbolista, la escriture. del 

escritor no es cannicti va, ya que en base a los elementos t:r5 

11. remando de DIEGO, in teatro de Alberti. Madrid, Edito

rtel Jl'undamentoe, 1gB8, p. 32 
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4icionale11 eetllll'lolee que u1111, viene a dar movilide.d a las 

imdgenee que trata de renreeentar. ~oetrando, nrimernmente, 

una torturn emocional, un sentimiento que noco n noco ee va 

transformando en una conciencia ideol6~ca, que apunta ha

cia un mif'terio equinarnble a la exneriencia reliuioea " 

el grito de protesta por el cual Alberti enfoca sunerficial 

mente el toma de la nredestinaci6n. El Hombre acusa a ni.os 

de haberle rodeado de enemigos, de haberle sembrndo eu ".'Elf'o 

de tentaciones / •• ,/ de no haberle tendido la mano cuando 

lo necesitaba / ••• / de haberle creado sabiendo deede el co

mienzo que eucumbir!a desneña.ndoee en un castigo sin fon-

do ..... 12
• lrn este grito se manifieEta la intención final 

del ,,.,eta, que es tratar de derrumbar la si tuaci6n Eocial 

en la que vivía Eeuaf'e. en aquelloe tiemooe "¡Viva el extel'

minio! ¡11\iera la nodredumbre de la actual eecena eena~ola:•13, 
De esta forma, El hombre deshabitado presenta una crisis 

biogrdfica y eatética, de la que posteriotinente eali6 Albe! 

ti, ya que seP!alaba un nuevo rumbo que no si~6 nadie, ni 

él mismo, 

LOS ll!OIIBLOS 

Jllra continuar con el prop6sito que me he trnzado, creo 

que es necesario, primeramente, ocuparme de las estructurns 

que el autor establece para ln realizaci6n de su ob!1l, 

Iniciaré ee!'lalando que loe elementos base de In hoobre 

deshabitado eon1 lrn primer lugar, el que ee enfoca a elemen 

12, Juan GUE!lRE!lO ZAMORA, H1 etoria del teatro conte'llnonineo 

1!!!• Barcelona, Juan l'l.oree Editor, 1962. o. 100 

13. lhfael ALBERT!, Premio li!.iguel de Cervantes, u, 37 
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to" rel.i{;io~os, "lÍP exactiwnt~ al G~nesis "ÍbJ i.co; en Fe

·:-i.mc'o lu;ir, el rue ~e refi¿rr; a l'< tr:«,ici6n clásica esoa

ñola , el auto Facr1m"nt~l; y en tercer 1u¡;l'.r, P.l ele"lcnto 

·1ue Jlra el :!.Utor es el "'ds i·~ 1ortantc1 el -:-ae: re refiere n 

la nron,e;mda ideol6,c·ica, a r;u vid6n c.eJ 'l'unoo. 

El, ·¡.;~;\~IS ~IB!IC(1 

Ero t.< fuonte e!' -nuy imnortante ·en la o1Jra, ya f!Ue Alberti 

la "'~º"''"". co"Tl.o JUnt'1 rlc-:..-.nt~l ·;· d0ter"liri.·mte •Ol ue, on fun

ci6:-. an ell::.1, .;--j_r1 J"1 v:':·ién ."'uo t1 t" ·? ·1r-)"·.-f'.'t:'.r .t:l ':l1::i. 

do nue nuiere 1.5 rJrnt'1cirn•. 

inicio ele Li. obra ·>n c'0noe L"· icha" ~on concebirlo.e como el 

!'o norte e~ :1 f!UC Ee vale \lb 0 rti na1 ·'1. "ue ~~ ~enti -ni~nto lle 

.'"Ue al oÚblico co-no l.o ruiere ~ro;¡ect'.U'. 

APÍ, en l·a ~o'1lbrg a :,phnbi tado re •1re::e~ta a un :10 ibre 

cu:·:\lrJuier?. '"t •u.i<'n 1>ios le c1~1 vid::~, uni.~n(lo f"U ~~1-,a con su 

cuer~o, cleterr1in8.ci6n rel te...,a bíh1 ico -mtec -nencion·ii~o. Se 

ritúa al ~o-nbre en el TflU."1clo con la ·1ro-n'.!!..'.::. cf-! 1elicidad, y 

cuiii~·do r.on lof~ r·entj.<loP 11 , 11 !':J co 11eras ~·te eFe ?.rbol'', r,~ el 

cira'T't::.t. de lo. {\fner:...1.n~:i ñe 1.or hf\'1?1 .. reE' eri 13. ,,,i;.e-ricordia óe 

Dio~ • 

.r;i :-:o...,bre comirmza eu t-i'.h r:uedn. 1lovi·;o 1Jor el l~e~eo Cie 

:11cJnz~r e~ J3.:-~.1.:í.ro •ro·'lctif o ·10 ..... el '·/i "'il ante Uocturno, ~l 

objeti·Jo óe su búcnueda v?. o. tr:mfor-n:;,r~e .iw· •nte el tr.•.ns-
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tr .. 11ia rc·~ión ée 1.t r~orm-1 ·.n1:i ~t:..,on("r:t el c .. 'llino i.nic;ill "!1.'.r 

t .. C:o 101 .. el ·¡~7:il·:.ntc, c~l c .. -i'~io .l.\.:· ~o\':)r.· r;{ 'U•? !_- !"cJ i

ciriad 1ro01etic1:i quede dcevi'ld:? r'lr·l objt">tivo inicial 1>:1 :'.(\, 

.. uiJ ci. )n r:sfi-

nitiva, sólo cer1 el tr.~noito 't otra vida, a la vq:rd;oera 

vid:i ¿ubilof"1. o ~~-!Hr~"i :-'b"'Íln la 1(!renrin:ici6n terr1~r~a.), 

La r11·.::nt-.:tci.$n, e:i 2ctei. obra, re:.1reF?1~11t.i. L.t 11 i...nz:tn:L o.;l ·>a 

i?-?.je 1."Ll (~Ól1·Jfi8. l.ia ticr•1i::r .. te rer1. ü!lCtlrn,.da. :10¡·· 1.or: ·;cnti 

r:e1 ~~o~·crc J ·~óvil •.~u.e ayuda 'l con:-:eruir l t iéréid.z-. t::~e la 

Inocencie .• 

·:of. cncontr:i"lOF frente '.l un<i viri6n ele icleolop;Íet cristi:= 

n'.1, º" ·•0r;·i::i. H: c.x·1onn ]'.:"! :ffo..,~Jf'J. dr,;! un 1 •. raír-0. !J.":~.d el 

>11-1bre, ::n 1n j~dciJ, °tt'·._t·::.rá Ue en<"'"l:1tr: r lo ..,ue lf ha ·1i-o 

'!letioo el 'lie:ilante co·io únicn re;:i.1 id .;d >or·ible. ·in e.,br-

0t')!'(~(0, .~ar lo CU3l, _"!.] iri..fr·üi·:!.r J·"?'' ir~¿~)·.~, 1:-_ CO?lf .. CmEt 

9 lJ. o.ue re :Hce ~.cree-· or revela "!UE: hG f\•lJ .¡áo. 

~;1 Viril .nt€: 1 e ·irj v:.r~ én for"1 ... r ec1:.r.:nciHl C.:- e·ue:- '1l'i vi 

Je~~io~; e~• FJTi'lier lut:.tr, de le;~ ~.,t•.·ri::.l~f!i Gn f'ec:unc~o, (& 

loE .. enti(·o~·; y 1or Últi"".o r-orá a~·roj::Lo -i w. -ü1i:mo. Cofia 

'l.'":'. l~J'J.. suc~de con r~1 r;6nesi~ tJ". (.1r.·· · _,r-:{1n .:.J h:.her violJ. 

r1 0··1a:-:- re,~l ... c, ~~ 1.rjvaQo c'.e l(Ji ... ·:.vi1~ 1 tnn ue tc ... rd-i.. ·: !'i 

n.:-~1-,ente o;;r- ~;.:11ulr1ao del lt.· · í:o. 
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Por su .,arte, el Hombre quernl hablar con cu 1111.ljer ('f\lre

~), El Vigilante no se lo '!le111ti ti rt1, El Hombre deeeat1l se

l!Ui r en ooeesi6n de loe Sentidos. EJ. Vigilante no accedert1 

a esos deeeoa, Por fin el Hombre 11mldccirt1 al Vigilante, que 

le correeoondert1 reorobándole eu seto eternamente. Ae!, de

cidirt1 cuándo el Hombre debe entrar en poeesi6n de BU alma, 

'1 disfrutar de loe oriv1logios que dicho acto conlleva. Ja 

condenación final estart1 ~eterminada nor el Vigilante, al 

igual que la determinación del DI.os crietiano cuando los nt! 

meros hombree !ueroo exnuleados del nara!so. fu ambos caeos 

se manifiesta la imnotencia del HOl!lbre ante BU creador. Ja 

libertad que el H0111bre había nensado haber alcanzado ee vol

vert1 contra él. 

"lll rebelión del ho!llbre ea, en contrapoeici6n, lB negB

ci6n i!e loe valoree l)ODtulados '!lor la religi.6n. Ja verdadet11 

libertad no se encuentra dentro de ella. IA condena, la fal

ta de oeri!6n y el odio son los dnicos elementoe que .Alberti 

resalta /,. ./ de ta obra. lB tentaci6n es el camino de la 

l)erdici6n, Alberti nronone en BU obra la tesis de que la 'lll! 
deotinación del ser humano y B'.1 condenAcim :!\lera de ta i¡:¡:le 

aia son el contl9ounto de la libertad 11ereonal n14 • He aquí -

trazada lB tesis de la predestinaci6n y de la inuti Udad 

del esfUerz.o moral del Ho~bre. 

Por otra -oarte, los 11ereonajes que intervienen en la obt9-

eon do gre.n imoortancia, ya que ayudan a dar fomia a los di

ferentes ideales que tre. ta de nroyectar el autor; el dnico 

14. '&lrique DIEZ CA~EDO, El- teatro <'B"1lllol de 1914 a 1936 

México, Editorial Joaquín ~ortíz, 1968. n. 1)7 
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destinatario es e1 Hombre, quien ee a1 que e1 Vigilante ofr! 

ce 1a sa1vación, La 1.ujer (oureze.) no renreeenta máe que e1 

paoe1 de acomoaffante cuyo destino eetá unido al Hombre, con 

el que comoa.rte la felicidad ~ue le ee ofrecida haeta eu 

caída. Igual oaeaje se obeerva, con Eve, en el Génesis, 

quien funciona también como acomoaffante de Adán hasta que 

eon exoulsadoe de1 oaraíeo. 

Por otra oarte, loP cinco Sentidos funcionaban como ayu

dantes y ooonentes. Loe cinco Sentiüoe harán oue el Hombre 

tranEgreda las nor:nas imnueetas nor el Vigilante. Su inte

rés cambiará y buecará al objeto del deeeo, ya no de le. sal 

vación, eino ci..rne.l, de libertad de decisión. Pe eEta forma, 

los Sentidos son e.vueantee nara conFEguir al objeto Tenta

ción; coneideración ~ue tambi&n encuentra su antecedente en 

el G6neeie, cuando la eeroiente hace que Eva cometa el oec~ 

do de su oerdición eterna. Al mie~o tiemoo son ooon~ntec en 

lo que resuecta a la ee.lvación, 

La función de ayudantes queda cubierta oor los cinco Sen 

tidos, la Yu~er y el dinero, Por el contrario, los ouonen

tes serán, la Tentaci6n y loe Sentidos. Esto~ Últimoe conc! 

bidos con la doble funci6n caracterizante de ayudantes y 

ooonentes, según la advertencia del Vigilante; oueden llevar 

le e. su oerdición o eal vaci6n. La conqui!!<te. de loe ::'entidoe 

llevará al Hombre a eu oerdición eterna. 

El Hombre, en lugar de ascender, decenderá. h~ 11J€8.l" que 

lo vi6 surgir se convertirá en eu condenaci6n. El Hombre ha 

brá ne.se.do oor los tree niveles de la vica humana, que ee 

observan en la conceoción del mundo crietiano1 el infierno, 

la tierra y el cielo. El Ho~bre vuelve al eFoacio de donae 
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eaU6, all!lque ahoni su significado es diferente. Va al infie! 

no 11or toda la etenúdad. 

<bando termina la ob:ro, en la casa que había eido del Hooi

bre, cuando empieza a amanecer, uno de loa criados abre la 

puerta, lo cual hace suooner que la muerte del Hombre no ha 

afectado ¡:iara nada la vida del mundo exterior. 1B. muerte del 

Hombre s6lo tendrá entonces un cardcter simbólico, que es la 

muerte esuiri tual. 

De esta manem Alberti " uor medio de la presentación 

de personajes simbólicos y aleg6ricos que representan y de

signan la coherencia del grupo exaltado, la unanimidad de 

todos sus miembros, se restau:ro la ill'llovilidad temuorel. Se 

re11reeenta11 loe mitos de la Gt!nesis del mundo, de un mundo 

concebido como uerfectamente estable, cuyos mitos, reem11la

zan a la historia•15 • 

El Auto sacramental 

18 obro se encuent:rs irumergida dentro de loe oa:rámetros 

de la tradici6n clásica, inds exacta::Jento dentro de la fonna 

del auto sacramental. Se treta de una obm con una 11ola jor

nada, con elemento aleg6rico y llimb6lico pero sin fin euga,. 

rístico como el auto original. Su finfllidad es diferente, es 

una finalidad en tomo a una denuncia o una crítica social, 

El auto sacramental tocado ccmo modelo se encuentra orga

nizado dentro de varios elementos a coneide:re.r, uor ejeoiolo: 

15. lfergari ta PEllA, Alegor;fa :r Auto Sacranente¡. l!!~:dco, 

U~All, 1~75. n. 47 
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el que corree.1Jonde a la distribución esoacial; el esoacio 

suoerior en reoreeentación del cielo; en el intermedio, la 

tierra; y el inferior, el lugar donde se forman los seree, 

el infierno. 

El objetivo de tomar como modelo el auto barroco llUede 

considerarse como una exaltación de la fe, y la observación 

de la inseoarable unidad entre la sociedad civil y la religi~ 

sa (unión que se h!l manifestado destle éoocas muy antie;uas, 

hasta nuestros días), De esta forma, el auto se ood!a repre

sentar con cualquier tino de tema religioso o social, eie~

nre y cuando no hubiera ooosición de intereses entre la igl= 

sia y el Eetado. Este asnecto es el que favorece a Alberti 

en la proyección ideológica de su obra. 

Otros asoectos que dan cabida. nara que la obra funcione 

bajo la estructura del auto son: El sentido dogmático que el 

autor orollone en la obra; los afectos humanos como conceotoe 

colectivos renresentantee de la masa; los símbolos religio

sos y alegóricos; la historia religiosa y loe elementos lÍri 

cos, enicos, dramáticos y neicol6gicos, oue el autor nronone 

nara que su obra tenga consiFtencia ante eu oúblico o lector, 

Es por esto que Alberti utiliza el sentido católico de la 

relie:aci6n con Dios para que su obra alcance toda su fuerza 

ya que al oroyectar su ideal en función de los sacramentos 

de la iglesia, y esoecialmente de los misterios de la euca

ristía, el autor encontrará un nerfecto vehículo de nropa¿-~ 

da que el esoectador recibirá fácilmente y con agrado. 

El CO"lnlemento de eEto lo trataré con '!layor aeteni"Tliento 

en un eiruiente annrtar1o en donile se exrylicarán "lát" cuidado 

eamente Lio cs.racterí!'tico!I' d~l auto sacr,-l'nental y como el 
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autor lo adecua nara transmitir su fin ideal. 

La Propaganda Ideológica 

He intitulado el siguiente esnacio de esta manera oorque 

considero que es lo que exactamente quiere el autor con re

lación a loe modelos .anteriores, Va a tratar do hacernos •1ar 

tícipee de su visión del mundo en función de nroyectar y re

crear un nuevo molado que será nortador de un eentir que se 

convertirá en su ideología. 

El autor tratará de recoger elementos del ~uto sacramental 

y del G~neeie Bíblico nara eetructurarloe aegÚn su forma de 

ver el mundo, motivando un sentido de oronaganda ideol6[iCay 

Se trata de una transformación de la ideología antigua en 

formas modernas (esto se nuede observar con los elementos 

que se manifiestan en la obra: la urbanizaci6n ñe lae callee, 

la oresencia del Vigilante Nocturno, de los cinco sentidos, 

el dinero, etc.), 

Al inicio de la obra, el nereonaje nrincinal ee desiena~o 

como hombre deshabitado nor el Vigilante Nocturno, apelación 

a la que le sucede la de Caballero, Esta evolución de la ane 

laci6n del nersonaje se encuentra en las diferentes designa

ciones con que se desarrolla eu significación, y con la cla

se social que representa. 

En un inicio, b~jo la desienaci6n de Hombre deshabitado 

ee renresenta a la más baja clase social, la de la clase que 

nada nosee: el nersonaje simboliza la reducción de un mundo 

nrolet~rio; esto ac1uiere nlena si¡:nificación cu~ndo en la 

primera anelaci6n al nereonaje nrincinal se le de~if!tla co~o 

Hombre deshabitado, que ee onone a la segunda, cuando al oer 
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sonaje ee le otorga.el alma y los Sentidos; su d"?signaci6n 

ha ca'ltbiado oQr la de Caballero. La re.,resentaci6n de esto. 

se encuentra fácilmente si se estudia el diálogo de los per

so janes. El Vigilante Nocturno se dirige primeramente el Ho~ 

bre con·tuteo, que reaparecerá basta el final; en este mo'lten 

to se observa un trato un tanto familiar, miP.ntras que en el 

resto del diálogo, el Vigilante trata de usted al Caballero, 

con un sentimiento de respeto. La entreea del alma y el ele

mento dinero im~lican el naso de una clase a otra. La diferen 

cia en el tratamiento del Vie;ilante hacia el Ho'!lbre así lo 

indica, 

Este nuevo esnacio ee nuede concebir como un~ alegoría 

del naraíso, nero un naraíeo que no tiene nada que ver con 

el del G~neeis bíblico. Es un naraíso modernizado que bu~ca 

cubrir las necesidades del hombre actual. lis un lu¿;ar anro

Tliado nara una clase social sin ninguna nreocunaci6n econ6-

mica. Es un eenacio de riqueza y libertad, nero todo ree;la

mentado, 

Así, El hombre deshabitado manifieeta en su concenci6n 

dos ejes esoaciales que se van intercalando durante las ac

ciones de la obra. El orimero, nreeenta el ofrecimiento al 

Hombre de unos V3lores inexistentes, hasta los que le llega 

a nrometer la iglesia; el segundo es la asimilaci6n de di

chos valoree oor el Hombre. De eeta forma, se oresenta una 

situaci6n que oscila entre la negaci6n de las oronueetas 

nor la iglesia a una visión incomoleta de la lucha de clases; 

aenectos que son de e.u'lla i'llnorto.ncia en el desarrollo de la 

obra. 

Ir;ual que en el esn3Cio anterior, el CO'nnlemento a este 
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se encontrará más adelante, con mayor deteni~iento y exnli

caci6n. 

¿EL AUTO? 

El objetivo que se pretende alcanzar en el nresente apar

tado corresponde, ahora, a nrecisar nor qué se ha elegido 

una estructura de la tradición como forma para las ideas de 

un autor contemnoráneo, que nretende denunciar un desequili

brio social y emocional. 

Para comenzar indicaré que ee necesario determinar loe 

nrincinios nor los que se rige un Auto Sacramental, nues en 

base de ello se tendrá una idea clara del conjunto teol6gico 

dogmático y del misterio eucarístico que don forma a la infi 

nidad de autos sacramentales en relaci6n a las fiestas del 

Corous. 

Primeramente ubicaré el sentido que encierra el término 

de dogma: 

Dogma: Ee una verdad revelada nor Dios, que la iglesia 

prooone a todos como artículo de fe. 

Lae fuentes del dogma son: 

Las sa¡;radas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento: 

la tradici6n de los an6stoles y Padres de la iglesia¡ la en

señanza de la iglesia ejercida nor el Pana o oor el eniscooa 

do. 

Aeí, la misi6n teol6gica dognática correenonde al sistema 

exoueeto nor Santo To~ás de Aquino, que las divide en las ei 

!"Uientes seis nartes: 

"l.- De Deo uno et trino. Teoría del conoci"liento óe 

Dios, de su esencia y atributos, con la teoría de la Trini-
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dad, de la verdadera divinidad del l!i jo 1 del Eeo!ri tu Santo 

/,.,/de la rec!oroca oenet:raci6n de las tres oereonae divi

nes, 

2,- De Deo creatore. Teor!a de la creación, de la con

eervaci6n 1 gobierno del mundo, El orden natural y el sobre

natural. Loe áneelee y loe demonios, Ia obre. de 1.oe eeie d:!

ae, Bl. hombre y el. -pecado original. 

3 ,- De Deo redemotore. Kl. di vino decreto de la Reden

ci 6n oor la encamación y sacrificio del Hijo, Rl Salvador 

como Il!.oe y como hombre. Su obre de redención y eu tri ole m:!_ 

si6n mediadora CO.'llo Sa.cerdote, lila.estro y Rey. Rlrticioaci6n 

de la Vir¡;.en y /JBdre de llí.oe en la Redenci6n. 

4.- De gr'litia. E•encia, necesidad y eficacia de la g~ 

cia y eu relaci6n con el libre albedrío. Justificación del 

necador y la teor!a del m~r:!.to, 

5.- De sacramentie. Teor!a de los medios disnuestos 

'POr Cristo 1l!lra dienenear a loe hOl!!bree, la gttlcia ealvndo?1l. 

BautiSDo, confirmación, eucariet!a, oenitencia e indulgencia, 

extre!Dllunci6n, orden y matrimonio. 

6,- lle noviseir.tis, Teoría de las ooi:tri~er!aa, muerte, 

juicio, infierno, 'Purgatorio y g1.oria•16 • 

Za ~cari etía 1 Es el comnendio y la coronaci6n de la obra 

redentora de Cristo sobre la tierra. Es el nan de vida veni

do del cielo, ya que el que coma de dicho oan vi vird ete:ma

mente 1 "En verdad os di"o que si no co.n&is la carne del !üjo 

del Hombre y no beb~ie eu sangre, no tend~ie vida en voso-

16, Iudll'ing PFANDL, Historia de la lite?1l.tura Eepaflolo. en 

la Edad do Orp. Barcelona, Editorial t\.tstavo QJ.li, 

1952. P• 146. 
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tros, S6lo quien come mi _carne y bebe mi eangre tiene la vida 

e~erna, y yo le resucitará en el dltimo d!a /,,,/As! como 

el 'l)!ldre que vive me envió y yo vivo nor el padre, el que co 

ma vivirá 'POr :n!•17, Con esto se cara~teriza la eficacia de

las 'Promesas de la eucari st!a. 

De esta forma, la consagre.ci6n, en nombre y en reoresenta 

ci6o de Cristo, el don del ,,ndre y del vino se transfonna en 

el cuerpo y la sangre de Cristo y ee ofrece, como renovaci6n 

del sacrificio de la cruz, para remisión de los necados y en 

figura de la vida sobrenatural de los creyentea unidos con 

Cristo en una co'llU!lidad, 

l!'ue la iglesia quien hizo objeto y deber de veneraci6n y 

de adoración la presencia de Dios en el sacramento del altar 

y concentraron, en un d!a es~ecinl, la fiesta del Corpus, el 

momento culminante de esta adoración en el curso del aCio li

t11rgico. 

De esta fonaa, el auto se convierte en un drama religioso, 

orientado hacia el sentido hist6rico de la fe. Presenta vida 

aleg6rica, y por tanto nercentible a loe sentidos, contiene 

el mundo y la natureleza, loe afectos y los sentimientos, la 

inteligencia, la voluntad y la i'DBginaci6n como potencia del 

alma, la historia religiosa y la nrofana, el nasado, el nre

eente y el futuro co::io el conjunto de la iglesia, militante 

y triunfante; juntan el universo y la humanidad en una eren 
nambola cuya eig111ficac16n r fe es el mtte alto de los secre 

tos terrenos y sobrenatura.les, la remiei6n de los pec11dos 

17. l'.Udwing PPANDL, Historia sle la literatura Espa.f'!ola en 

la Edad de Oro• P• 479 
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por el Hijo· de Dios siempre presente y siempre dispuesto al 

sacrificio, 

O como lo de f'ine con nlena conciencia Lone de Vega: 

"¿ Y qué son autos ? Comedias 

a honor y gloria del pan, 

que tan devota celebra 

esta coronada villa, 

norque su alabanza eca 

cont\tei6n de la here¡ña 

Y gloria de la fe nueetra.•18, 

Esta es una definición que se convierte en una uro!undi

zaci6n del dogma en un sentido neoeecoldetico, y de idea de 

edificaci6n y glorificación de la fe. 

O tambi6n e1 auto se define corno "cannosiciones dra1t1iit1-

cas en una sola jornada, alag6ricaa y referentes al .uisterio 

de la eucari.Etía•1~. 
:!:stae tres <lefinicionea un tanto dietantee se juntan en 

un mismo punto de intereecci6n que es el que se refiere a1 

valor litere.rto que se manifiesta en su doble aenecto: El 

do@lldtico y e1 poético. 

Desde el nunto de vista dogmático se crearon dos clases. 

de autos: l!h nrimer lugar los que se refieren in:nediatamente 

a la eucaristía, los cuales estdn por completo penetrados de 

ella y se concentran a su alrededor, tanto en la acci6n como 

en los nersonajee: en segundo ténnino aquellos que s61o a1 

ter.ninar muestrnn, 'Por medio de algún rodeo, su relación con 

l 'l, Joaquín RUIZ Gn.!ENEi, Del ser de Esoni'e., ti, 74 

B, Fernando de DIEGO, El teatro de Alberti, n. 31 
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la eucariet!a. la :atcarist!a se ha.ce acceeible a loe cat6li

coe de tres manera.e: como nreeencia real bajo las es.,ec:i~11 

de l)Sll en el sacramento del altar, como víctima de adoraci6n, 

de sacrificio y de llliplica en la misa bajo la figura del DBn 

y del vino, y finalmente en forma de reuara.ci6n y reconcili~ 

ci6n, como concluei6n y t>erfeccionamiento del sacramento de 

la neni tencia { cornuni 6n). 

Dl.vie16n del auto en ~nico, dramlitico y psicológico. 

Para la exnlicaci6n de estos asnectoe, nrime:romente debe

mos tener en cuenta el elemento lírico que es fundamental, y 

que en el auto lo pode:noe manejar de dos fo:nnas 1 como alego

r!a, nrimero: y como s!mbolo, deenuéo. 

Ia alegoría se man!°fiesta como la nersoniíicac16n artís

tica de las ideas, figuras que hablan y actuen en los autos; 

como ejemplo de esto podemos encontrar la relación entre lo 

humano y lo tPrrenal; lo sobrenatural y lo ooramente ideal, 

y lo abstracto; lo irracional en formas racionales. Este mun 

do alegórico llUede distinguirse o separarse en dos caminos: 

El uno, comprende a los hombree con eus vicios y virtudes, 

eue cualidades y aptitudes intelectuales y afectivas; el 

otro pertenece al mundo naturnl y sobrenatural situado fue?tl 

del hombre, Estas peroonas rueden ser conceotos concretos C.Q 

mo "loe cuatro elementos, las cinco nartee del mundo, o nu

ramente abstractos, como el ateiemo, la voluntad, la pobreza, 

el ocio, el eueflo etc., o bien conceptee colectivos como el 

hombre, el rey , el labrador, el niflo, el soldado etc. •20 

20. L, PPANDL, Op, <j!.t., 'P• 477 
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El C\llto ee una de las nartee de la. feno~enoloe{a ~e la 

relig16n. Eiieten hechos, tie~noe, y objetoe con relaci6n al 

culto. A ePtos nertenece el EÍ"lbolo relieioeo. El ~~P alto 

de los símbolos religiosos, 0ue haete nueFtroe d{ae elhi vale 

dentro de la fe crietinna, ee la cruz, El ~ás antiguo símbo

lo cristiano, hoy ye caei olvide.do ee el 'Pez, cuyo sentido 

todavía no ha eido descifrado, La eeroiente ee el ei~bolo 

~el "Pecado y nor lo tanto del eeníritu maligno. A ePtoP obj! 

toe lli"lb61icoe Fe a.?lade la e'"'oeici6n si"lb6lica ~e la biblia, 

ya_ que 6eta tiene nor aPunto el "esíae y su reino o la igle .. 

t"ia, que son enunciadoE o nrofetizadoe. Ae!, loe noetaE de 

loe autoe eacr!l~enta.lee a~a~en el ei~bolirmo ryoético libre

~ente i~aginado nue, brot!llldo de la ~ie~a fa.ntae!a, actúa 

ein Pet!U' ligado a la eX'?red6n aleg6rica. de loE objetor del 

culto o de la 1'~'11'1!1 eFCritura. "or otra 'lB.I'te, el Fi"lboli! 

~o ~itol6gico ee atreve a interoretar fieuree o hechos ee la 

hil'toria antieua de h relii;idn y de la leyenda de los dio

res co~o snuncio de detel""linados rasgo~ de la ~octrina crie

tiana, 

Pinal.rncnte, le naturaler;a y el hombre Eirven al 'lron6eito 

e1~b611co de los autos eac?'al'lentales; corno eje~rylo tene~nF 

h. uni6n del al~a 1f el cueroo (El uleito ~atrhonial), re'lr! 

eentado bajo la i~agen de un matrimonio des~raciado; la ~uc~ 

te lee senara y el d!a del juicio vuelven a juntaree 'lOr la 

red~nc16n de Crieto. 

B1 aFoecto ~nicó 

La narraci6n á.,ica. eola~ente noP co~unica F.irn1lee hechne 

y pecae fechae, interviene ~~v noco o caFi nada el ele~ento 
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aleg6rico y el eimb6lico 

Bl. aspecto dre.mático 

Ee el elemento que eeta máe estrechamente ligado con la 

esencia del auto B!l.cramental como drama, el que encuentra 

eu finalidad con la ayuda da loe elementos aleg6ricos y eim 

b61icoe; por ejemplo el caeo del símbolo religioso, que con 

vierte lae obras vieiblee en imagen y semejanza de lo invi

sible, facilitando las potencias humanas caro.eterizando máe 

vivamente su naturaleza dramática, 

"DI.os 'D!ldre y Crieto, siempre en veetidure. simb6lica, co 

mo el eef'lor de la viña o el divino oi11tor / ... /; deepuh 

del orinciPe de las tinieblas con cus dngeles y las :t\lerzae 

del mal. Son dos potencias enemigas que se combaten mutuamen 

te dispU.tándose un oreciado tesoro, que es el alma humana. 

Alrededor del principe del bien ee agruoan las virtudes, 

loe elemento!! de la luz, de la verdad y de la vida, la fe, 

la naturaleza, la gracia, el día, el eol, la 1)'.lz y la igle

sia; al Princi pe del mal están sometido.e las fUerz.as de la 

obscuridad y de la muerte, la herejía, la idolatría, el vi

cio, la duda, la guerra, la noche y el pecado. l!htre ambos 

está el hombre, regido por su mundo interior hecho visible 

alegóricamente y decidiendo según eu libre albedrío"21 • To

das estas características tO!llé.das por la gran renresentati

vidad que muestran o revelan las luchas internas que tiene 

el hombre en su anarente libre decisión, 

21. L, PPANDL, Qp, C:l.t,, p. 483 



- 34 -

El aepecto nsieol6gico 

Zete asnecto abarca la intensa exnresi6n de la vida del 

alma y de loe afectos hu~anos nor medio de la ale¡¡ria co~o 

concento colectivo y renreeentante de la maea. "El ho.,bre 

frente a las fuerzas celeetialee e infernalee de estos aut.nr, 

no nuede ser otra cosa que un ente colectivo"22 • El rey re

nresenta a todos loe reyes, el labrador a todos los labrado

res, etc, 

De esta manera, lae notencins del alma, la raz6n, la vo

luntad y el entendi·niento, loe< afectoe 'lOeitivoe o ne¡;ati

voe, los senti~ientoe de ~lacer o de odio, todos luchan, se 

eefuerzan, triu~fe.n o eon vencidoe, F-irven de auY.ilio o ~e 

obetáculo en caña individuo, ~a que éste ee ve all! anali?.a

do en eue verdaderos comnonentes, renreeentando eu CO"ledia 

eieT.nre variada, her.,oea o fea. Ee así co~o, eete refJej:u-ee 

y contemnlaree a la vez, no er otra coea que un an~lieie ne! 

co16gico <'e toda la hu'!lanid:;,.d, 

Con todo lo anterior Fe llUede concluir que el objeto llri

mordial de loe autos sacra'!lentales se .,resenta con un dobl.e 

sentido; enoe!tando, en el sentido de 'lenetrar intelectual

mente, 1 edificando, ee decir, buscando excitar y fortifi

car el cielo en los llrincillioe y glorificar la fe, 

Des.,uée del estudio, un tanto detallado de loe autoe e~

cl111Dentales, trataré de juetificar nor qué a Bl Ho~bre des-

22, Joaquin BIBZ B0R~UE, Una fieeta Facra~ental, vaarid, 

Taurue Ediciones, 1984. n. 164 
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h~bitado se le ha colocado dentro de dicho e6nero. 

Comenz!l.?'6 llleñalando que el autor nie811 el carácter teo16-

t;ico de eu obra "anoyandome en el Génesis, en el hombre des

habitado desarrollo, desde su obecura extracci6n de las nro

fundidadee del eubsuelo haeta BU reneritino ar.eoinato y cond!:, 

naci6n a las llamas, \L~ auto sacramental sin sacra.mento, li

bre de tod8: nreocu'laci6n teol6e;ioa1 nero no uo6tica•íl3• La 

obra es concebida ºº""º una remodelaci6n de loe autos ~ue le 

nrecedieron; la eetructura de la obra eFtá clara"'lente li~it! 

da y eaturada nor éetos, ee un vehículo de nreocu.,acion~e v! 

vas. Ee la dra"'lati?.aci6n de un tema teol6~ico vivido y senti 

do deede unoe sunuestos actuales. 

iie eeta manera, EU contenido eunone la tínica índole ale

edrica de a~ucl ~6nero eena,ol; el asunto ata~e al ho~bre, 

nacido ein eenFacionee y o.l.ma, negando el libre albedrío an

títesis del te~a secular de este género, 

Las ideae que conEtituyen la base de que se vale el autor 

nara que su nronueFta tenea conEietencia dramá.tica en el se!! 

timiento ae1 lector (aenecto eu~amente imnortante de un auto 

racra..~ental), re va a ~aniíeetar en el conjunto de e!~bolos 

'Y elemento!'". aleg6ricos et<cogit!oe detenidamente, nara bu!Ocnr 

un sentido a la vida del hombre, 

Se h1 llevado a cabo una renovaci6n del auto sacrament:ll. 

El modelo nronueFto nor el noeta , a neear de l"lantener un e! 

quema clásico del ~~nero (ort;anizado eetructuralmente co~o 

un trínico, con eu nr6logo, acto, y enilogo, modelo que co-

23• R~f·_\el Uberti. l'remio ''iruel cle Cervant<':s, n. 48 
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rrespande al auto trtldicional), no es colloletamente fiel. 

Ia reducción del mundo y l!UB oereonajes a uno s6lo. o eea 

la indi vi dualizaci 6n del eujeto colee ti vo, teniendo co:no 

consecuencia la eimolificaci6n de la universalidad, es el 

caeo del hombre que se nresenta como un ha-nbre cualquiera 

que reoresenta la vida de todos los ho-nbrcs. 

ID. obra toma como base tel!ILttica el G6nesi s Bíblico ''Pese 

a la afir.naci6n de Alberti de que el auto ost<i libre de to

da preoc:.ireci6n teológica, el tema s6lo es inteligible d~n-
. 24 

tro de un sistema de coordenadas tool6gicas" • Esto se pu! 

de encontrar en la diotribuci6:i OE"'1Cial :¡ue ee observa en 

una ori~eTll imoreei6n que se obtiene de la obra, modelo clá 

eico del auto sacramental 1 :si espacio superior simboliza el 

cielo¡ es donde se encuentr-dJl los trajes fláccidos que re-

1>resentan a toda la gente del mundo, en un >:>rimar esoacio a 

la derecha; en el lado izquierdo anarecen l•<e almas vacías, 

entre las que el Hombre nodrd encontrar la suya. ~ interme 

dio, la tierra, es el espacio que se encuentra. renresentado 

por la calle. El autor la define T>Or boca del Vigilante No_: 

turno: "Humanidad hastiada, vi viandas vacías, repintadas 

por fuera para. disimular el abandono y obscuridad en que vi 

ven por dentro, Todo lo quo desfila por esta calle del mun

do es un pl!ra.mo, un desierto movido por el fr!o"25 • Y el in 

ferior, la materia de que se fonna.'l loe seres, mO!llento de 

esclavitud de las cloacas, mundo de trnbajo alienado, el 

cual llBre. el ser !Jume.no simboliza la liltima in~tancia, el 

:?4. ?. de DIEGO, Ot>. Cit., P• 27 

25. lhf'ael AL'lERl'I, El hombre deeohabi tado. f.'.a:lrid, !::di to

rial Aguilar, 1967. p. 11 
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infierno, Con todo esto se nuede atirmar que eFta diFtribu

ci6n tri'Oartita corresnonde a la dill auto eacra.'11ental'1 y a 

los tres el.'tadios ·de la vida del Hombre dentro de la vida 

cat61ica, 

El estudio de laP características, la alegoría y la jor

nada única, eon muy i"lnortantes dentro de ta obra de Alber

ti1 el carácter aleg6rico es ein luea,r a duda el elemento 

nrinctual del auto eacra"lental, aunque en in ho~bre cerhqbi

tado l'U objetivo es diferente, ya que encierra una realidad 

natente y nlural. .• Una realidad que enC'uentra en 1.'UE ~erá..,e

tros lo real objetivo, representado nor una denuncia del n~ 

tor hacia una aueencia de libertad eocial 1 nolítica y cultu 

ral, 

En eete sentido re nuede afirmar que el auto eacrament~l 

es el vehículo ideal nara llevar a la escena y, en conFecuen 

cia, a la raz6n social eeTJañola, bajo l:i. aiariencia º" nie

za religioea y estructurada como tal, une ~enuncia en la 

que la sociedad eate'llental de loe antiguoe auto~ ha Eioo 

re'llnlaza~a nor la sociedad de claFer, y, dentro ee érta, a 

un sólo gruno de individuos, el nroletariado 1 que ha eido 

el md.s influido nor la!.' TJTO"lel!aF de la iglesia, ls daee o.ue 

busca la ealida de un mundo noT'llativizado negativamente, en 

la que las nreocuoaciones teo16gicae han dejado de ser lo 

que fueron. 

"Esta es la ratón /,,,J nor la que Alberti afir11& que eu 

obra eFta libre de toaa preocupación teológica. El ataque 

no ee dirige tanto al hecho funda'llental que re~reFent~ la 

vieencia de la relig16n cat6lica, como la nreeencia de uno 
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de los nilaree del antieuo y secular régimen, la igleria"26 • 

No olVidando que la nreeencia del libre albedr!o y la fra

cia diVina han sido loe elementos de :ran imnorhncia en el 

teatro esna~ol religioso, 

Ae!, nodemos afirmar que la intertextualidad de eu obra 

noética, en el teatro de Alberti, nermite advertir que su 

niezá es una forma de comunicaci6n coneciente nara hacer lle 

¡;ar eu viei6n del mundo, contra una eocie>d3d deee~uilibrAda, 

TJOr~uc nos ofrece una nintura moral. Ee nor todo eEto ~ue 

noe encontramos ante un intento de modernizaci6n a nueFtra 

sensibilidad de un género, el auto racramental, 

Por otro lado, los ~ersonajes narticinantee en la obra, 

co~o el Vigilante Nocturno, el Ho~bre deshabitado, la Ino

cencia, la· Tentaci6n y loA cinco Sentidos, ayu<•an de ur. •odo 

certero al nrotaeonieta a realizar su tarea cent10 de tantoe 

autos, ~ue el DioP sea el Vin;ilante ?'.iCcturno y ef:té ve~ticio 

de determinada manera, es una conrdderaci6n 'TIU.'.' nro'lia de 

un noeta de vangu:u-dia. Estos detalle~ corroboran la tradi

ci6n, nor un extremo, oue noF refleja la anariencia l y ~or 

el otro, loe eímboloe que. son tomados del momento en que vi

ven, que dan significado a un mundo contemoorilneo, 

f·in abandonar la dirección oue toma la particinaci6n cie 

loe nersonajee, eeffalaré que ellos de~arrollan un juero ~ue 

reoresenta la viña real, en el que Eienten, a~oiran a un 

equilibrio y luchan, todo en vano, Concl~•en oor caer en el 

abismo ~rofundo a oesar del !mnetu que lo~ anima. Loe pro-

26 • F, el r DIEGO, Cn, Ci t,, o. 44 
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pioe eenti~oe eeriln los encargados de BU'llir al nersonaje en 

el abismo, E1 eujeto fracasará en su mieión de alcanzar la 

libertad& sólo obtiene su condenación eterna, Sin embargo, 

la misión enco'!lendada nor el autor ee alcanzada, denuncia 

claramente la actitud de la religión y el oara!eo nrometido 

oor ella. 

Ae!, loe elementos de carácter negativo que brinda el a~ 

tor van a renreF.entar la runtura de la norma oentro del eá
nero: la venganza, la tentación, el odio, la sociedad esta

'llental convertida en una sociedad de clases, la condenación 

del rico que ee convierte en la condenación del hombre. To

doe estos valoree ñevaló.an a los que secularmente renresen

taban la tradición cláeica, 

LA PROPAGANDA IDBOLOGICA, 

Es una obra donde el autor trata de llev<U" a la eeccna el 

'!la.reo eocial y nolítico esnai'lol, la secularización del eeta 

do, y algunoe otroe nroblemas de conciencia social, 

Alberti, nara lograrlo, utiliza una gran variedad de re

cursos tanto tradicionales C0"1o modernos, Consigue oroyec

tar, mediante una configuración de sí'llbolos, la tentación 

entre las diferentet: as11iraciones ce los individuos enfren

tadae a una realidad histórica nlanteada sin contem~lacionee, 

Esta ee la razón orincinal nor la c¡ue el autor afirma 

c¡ue su obra se encuentra libre de tod~ nreocuoación teológ_!; 

ca aunque nara lo,o:rarlo, tenea que echar 'llano de loe instru 

'!lentoe cláeicoe emnleadoe nara la CO'llunicación de la igle

eia católica, el teatro, y al "1iF"10 tie'll•>O uno de loe vehí

culoe de 'llayor eetÍ'llulO en la nortaci6n fie dicho significa-
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do, el auto sacra'!lental, que su,,one una ru1Jtura de la norma 

dramítica y social de la ~,,oca; la 1ntenci6n ee des,,1aza de 

un CB.1111JO eedtico a uno uolítico 'I moral, 

De esta forma, el 1Joeta, en base a su ineenio, invierte 

el sentido del auto sacrwnental, nara utilizarlo como arma 

en contra de la iglesia y su ideologÍa (una ideología de ee 

tatismo social [!Ue deeemboca en intereses Qereonale~), El 

uso ce esta 1Jieza teatral le eirvi6 como medio de lucha, ya 

[!Ue bajo la anariencia de obra religioea y eFtructurnda C0'1\0 

tal, ataca todo el eiete111a de valores considerados como in

tocables en la sociedad eena"lola (lo social, lo político, y 

en un sentido ee.trícto, lo reli;:ioso). As!, El hombre depha

bitado er una forna de co'1\unicaci6n donde coneciente'!lente 

ee trata de hacer llegar la viei6n del mundo del autor a un 

sector de noblnci6n, for'!la con que Alberti narticina m~P ac 

tiv1'!1ente en la ,,olítica de eu na!e, hasta tu exilio en 

1939. "La sociedad en que loe nrotaeonietae viven, nee3 '!l~s 

o menee en loe ~erPonajee y en las acciones de ellos, dete~ 

'!linan PUB actoP /,,,/ Lo Eocial está como suore'1\o motor 
•••• 21. 

En vez de hombres y ~ujeree eaca a escena e{mboloe y ab~ 

tracciones, [!Ue disfrazadas, máF que eimular, conetituyen 

una realidad humana, que '!lane ja las id.,.ae 'I loe sentimiento e 

27 • Jean DUVIGllAUD, EE<nectil.culo y Sociedad, Caracas. Tie'l!oO 

lluevo, 1970, 11. 93 
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6e tal forma ~ue ·Contenga sentido dram~tico. 

Los símbolos son escogidoe nara que sean nortadores de 

una búsqueda de sentido, o falta de eentido, narn la vida 

del Hombre. Esto e6lo ee nuede loe;rar Uf<ando Wl modelo cuyo 

asunto abarque una vida, y a la vez, todas lae vidas. Es el 

caso del hombre deshabitado, o.ue siendo un hombre, adoTJta 

la anariencia de todos loe hombres. 

EFte hombre ~antiene durante toda la obra la RB1liraci6n a 

realizar y •ioseer la aut6ntica libertad en contra1osici6n a 

la negaci6n de loe valores noetuJ.adoe nor la iglesia: b 'Ir! 

dcstinaci6n, la condenaci6n fuera de la iglesia y la felta 

dr, nerd6n. 

Er, u.1Ja libertad, ,,ero deTJendiente, 6e un nenFa~i~nto tra 

dicional. eena~ol. 

¿ Pero cuál es la libertad de la que habla Alberti en El 
ho~bre de!habitado ? 

Es una libertad en todos los sentidos, en lo nolítico, 

lo religioso, lo social, en la libertad ,,ereonal o libre al 

bedrio, etc. 28 

2~. Delimitan~o el conce~to / ••• / la libertad hu~e.na 

es la caoacidad ns!quica de elecc16n: el libre a1be 

dr{o. Sobre ese funda111ento ee alza el tronco robuF.

to de la libertad moral y se extieneen luer,o las ra 

~as de las libertades civiles y nolíticas concretaP. 

La libertad de albedrío consiste en una activi

dad intelieente, que tiene en EÍ nro~ia el nrinci

nio de sus dete~inacioneF. 

Por eso hay libertad de albedrío en el ho~bre co 
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~o criatura nenEante y la hay ta~bién en 6U grado 

swno •en Dios, no en cuanto a c¡¡¡erer BU oro'>ia esen

cia, a la que a'!la con amor infinito, sino en cuanto 

a la existencia de loe objetos finitos que -quiere 

libre~ente- en ~uanto que son finitos, ya que volll!! 

tad e inteligencia serán oieza clave en la oroyec

ci6n ática, 6ocial y nolítica de su conceoci6n de 

libertad. 

El sentido cat6lico, desnuéF del breve reeumen 

anterior, dice: eo-ioP- libres, no s6lo o!U'a ejecu

tar cosas diferentes, sino t3.1nbién nara hacer o de

jU' de hacer una '!lisma. T:-'!lbi&n, ei;te 'lliF"IO eentido 

resoonde en las demás acciones1 hasta en el caso de 

que obedezcamos a una ley u obremos nor temor del 

castigo o, im'>elidos "ºr un sentimiP.nto noderoeo, 

noF halla'!!os con libertad nara euenender o eet-uir 

la acción que estamos ejecutando. De esta for"la, la 

libertad de albedrío la hallamos en nueetro inte

rior, la exneri~entamos en todoe loe momentos de la 

Vida.. 

La virtud, el vicio, el m~rito, el nremio y el 

castigo Fon cosas reconocidas oor loe hombree de 

todoF los sielos y de tocos loE ~aíEes; si se quita 

la libertad de albedrío, eetae ~alabrae no eienifi

car!an nada, norque no se concibe ~ue nueda haber 

~érito o de~érito en lo que no se ha oodido evitar; 

ein libre albedrío lae accionee d~l ho~bre serían . 
una e~anación f.e cau~as necesarias, residentes en 

EU interior. 
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?ero hay algo ~ás1 sin libre albedrío carecería 

de todo eentido el orrien moral. ro hay moralidad ni 

in~oralidad mas ~ue cuando hay conocimientos y es

nontaneidad libre. 

Para el orden moral ee necesita una canacidad 

de conocer la moralidad de las acciones y de nroce

der libremente, conforme a este conoci'lliento; la 

criatura intelectual no está en el orden moral eino 

cuando ee halla CO"lnleta, nor decirlo as!, cu2.11do, 

aunnue no reflexione, es al menoe canaz de nene~ 

sobre el orden '!\Oral. 

~e!, cuando el hombre llega a coneiderarFe arrar 

trado nor la irresistible fuerza ael cestino, suje

to a una cadena de aconteci'llientoe en cu:,'o cureo él 

no nuede influir, se anonada, re siente aei..,ilado a 

los brutos; no ee ya el dominaóor üel 11\Wldo, es un 

medio que ha de continuar ejerciendo eue funciones 

dentro de wia gran má~uina que es el universo, En

tonces el orden moral no exiete; el mérito y el de

m~rito, la alabanza y el vitunerio, el oremio y la 

nena son nalabrae sin sentido. Pero ei el hombre ee 

libre, cuando eufre, sufre norque lo ha merecido. 

Con todo lo anterior noee'l\OP efirnar que en el 

orden moral todo denende del conoci'lliento y liber

tad del que obra, pues la ley moral no es para las 

criaturas racionales una influencia de fuerza, 

eino de atracciones, de li'llitacionee en var~oe ren 

tidos, nero rie'll~re reenet:anco eu libertad va obrar. 

El ho"lbre, eal vo intervencionee extreorcinarirtr 
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de la ¡;rncia, solo -.1uede alcanzar eu ..,erfec~i6n mo

ral '! su, m!s alto destino a travh de la vida en e~ . 

munidad, De ah! la in."lensa im11ortancia del derecho 

y de la nol!tica. 

Sobre el transfondo de estas consideraciones ge

nerales es nosible valorar las diPtintas ramas de 

la libertad ~ue en eu carácter social y colectivo 

t<e 1lro'i{ectan en esa radical y eaer.ada dignidad del. 

hombre: 

La libertad civil, en un Pentido eEtricto e in

"lediato es el tránsito de la condici6n de -cosa- o 

-instrumento- a la concici6n de nereon~ en el or

den social. Pertenece al. hombre nor su conCici6n 

~iema de eer esniritual. 1 careado de valoree y ne

re¡:rino hacía un fin trascendente, con todo lo ~ue 

ello lleva consigo: el reFneto a su vioa cornora1 1 

a EU ciienidad 1 a eue ligá"lenes naturales de rela

ci6n a"lorosa con otros seres; nadres, eenoea, hi

jos, a'lligoe; y a ni vinculaci6n con Dios. 

Le.e libPrtades nol!ticas ee oue~en conoiderar 

todas aquellas <i.ue conciernen a la narticinaci6n 

en el gobierno de la co"lunidad y tienen un carác

ter inatru~ental en funci6n oe la libertad civil 

de la rer<ona y de su libertad moral. Las formaE 

'lOl!ticae e:olo deben mirar:oe co"lo un inr.trwnento 

nara mejorar la suerte· de los nue'blos. 

Por otra narte, la~ libertades sociales y nol!

tic~s no nueden 5er absolutas, nor,ue r.aoa'hay ab

eoluto en el vivir hu~ano, cue es continrente y fi 
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nito, Sue exigencias y ooderee eon relativoe, en 

flmci6n de loe :!'inee y valoree que dan sentido a la 

exil'encia biet6rica. De e eta manera, la conciencia 

de la libertad eocial tiene que oetar de tal :!'oxma 

estn1cturada, que, a travée de ella, cada hombre 

t1Uedo deearrollar eu personalidad interior y proye~ 

tarla e obre BU con tomo 1 denunciar loe abueoe y me.! 

car loe l!:nitee, de suerte que una vez más reeulte 

posible la conciliación entre la leg!ti,na indeoen

dencia personal y la estabilidad de la vida colecti 

va, son casoe muy reoreeentativoe, 

otro conjunto de libertades que también pueden 

encentrar BU 1'lBrticioacifu en este estudio son1 lae 

libertades de la vida eepiri tual del hombre, en don 

de ocu'OB el ori:ner oueeto la libertad de creer en 

!li.oe y rendirle culto y eervicio, ya que la fe ac

tua, no como venda que tapa los ojos, sino como luz 

que esclarece rumbos. 

Con todo esto podemos aeegurar que el problema 

de la libertad se f\mda.menta en el pensamiento y 

adquiere eu máxima intensidad cuando se trata de eu 

expanei6n sobre el contorno social. 

(J, ROIZ GI!t!ENEZ, Op, Cit., pp. 50 - 71) 

Bl. hombre comienza eu búsqueda movido por el deseo de al

canzar el l)!lra!so oro:netido oor el Vi¡l'.:i.lante !loct\lmo. lll

re.nte la obra, eeta b'1equeda vn a funcionar como la trans

¡rreei 6n de la noma que es el camino inicial que le t\te ma_r 

cado. DI.cha noMia, en un orincipio, se maneju bajo la oro-

0ueeta de un hombre deshabita do que manifestará el ideal do 
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una hu'1lanidad i.-in alma, la cual en eu interior va a ~ortar 

la bander·a de las claees sociales. Anarecerá el nereonaje 

determinando eu pertenencia a una de ellas. 

De esta forma, ee reduce toda una sociedad a un nereonaje 

en particular. Un hombre que, además de oertenecer a una cla 

ee, el nroletariado, va a reflejar el interáe del autor nor 

un eolo gruoo social; hace un hombre, aoarte de deshabitado, 

alienado y nroletario (loe ele'1!cntoe que confor.nan la obra 

dan 11 entender su nrocedencia: ladrillos, hierrof' retorcidos, 

carb6n, martillo e, etc.; su referente ee un lugar de trab'1jO 

relacionado a le claFe obrera, en la que dcEcansa la m~s ba

ja de una ciurad urbana). 

El Bo"lbre manifeFtará, en el transcureo de la obra, una 

evolución gradual de acuerdo a sue aeniraciones 1 de Ho"lhre 

de clase obrera, se transfornará en Ho"lbre con nrivilecioe y 

atencioneF, un Hombre con CO"lOdidadee, un Caballero. Entre 

lor elementos que van a figurar como auxiliaree de eP.ta evo

luci6n serán: la nreeencia de la luz, en su nri~er '110mento¡ 

la entrega de loe eentidoe; el alma y nor últi"lO el dinero, 

como símbolo de cambio de clase social. Eeto ee nuede encon~ 

trar en las diferentee apelaciones entre los mismos nersona

jee, obeervadae claramente en el diálogo: El Vigilante t:oc

turno cambia la '1!anera de dirieirse al Ho..,bre¡ en la nrime

ra narte hasta la entrega del al"la 1 el VieiTante tutea al 

Ho'1lbre¡ al final, en la tercera ~arte cuando el Ho~brc h~ 

tranegredido lar- nrohibiciones del Viei1ante, el tuteo rea~a 

rece¡ el ree-to «e la obra, en el diálo.:o y el mon6Joeo, el 

Vieilente lo trata de usted, el Ho~bre ee encontraba en el 

nara!Fo. Ta~bi~n, al nrincinio del nr6lopo, e1 nerFonaje nri2 
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cit)Bl ee identificado como el hombre deshabitado (que sirve 

para referirse a la preeentaci6n de una clase social en f\m

ci6n de un oersonaje cobectivo), apelaci6n a la quo le suce

de la de Ol.ballero. Otro de loe olementoe, es el dinero, que 

abrird al l!JUjeto lae nuertae de un mejor mo~ento donde :reali 

zaree; lo primero que ee reeal ta es el elemento de eu asocia 

ci6n con un mundo econ6inicamente acomodado; la oreeencia de 

criados ae! lo indica. Ie. pérdida de le memoria en el HO!llbre 

también ea reflejo de ese cambio, en donde los oereonajee se 

dejen llevar oor el momento en que vi ven; en ori•ner lugar el 

mo:?Jento es frío; en segundo, moderno y dominado por el dine

ro, y el tercero, de regreso al fr!o inicial. 

El Hombre deshebi tado ea convertird, entonces, en el per

sonaje destinado e cambiar de clase social. ~.;>e cambios ee 

efectunn en el or6logo y van acomoai'ladoe de une relación die 

cursiva, en función de a1canvir el objeto de BU bdequeda, que 

mantiene, por BU olurali~ad de loe modelos dram.1ticos emolea 

doe, una mayor comunicaci6n con BUS lectores y eu rublico. 

Ie. sociedad estamental ee ba convertido en sociedad de 

clases en la que las preocuoacionee iü~ol6gica~ han dejado de 

ser lo que fueron. Al final de la obre, la condena dPl rico 

11e convertird en le condena del hombre, 

Aeí, el auto ee convierte en el fiel. renejo de la posi

ci6n del autor ante le sociedad que lo rodea " ••• y le si tus 

une vez nroducido el texto, en una eituac16n de continuidad 

o de ruoture con respecto a las normas impuesta!! por la tea

tralidad vigente"21
• 

29. !!', de DIEGO, Op, Cit., P• 30 
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Desde este pwito de vista, la obre. ee convierte en una de 

nuncia tanto del acto social cano del político, que nos oer

mi te observar uerspectivas ideol6gicas del contexto, 

~ hanbre desbabi tado, entonces, funcionará como una uro

pueeta denunciadora de algunos aspectos de la tradici6n ee

pal'!ola, que harán oosible que sea una obre. muy razonada, muy 

crítica, delatadors de un mal orden burguils lOtrn vez apa

rece una vanguardia urocedente de la trndici6n). Parn el au

tor " ••• la felicidad alcanzada oor esta clase / •• • ¡ ce la me 

recidn nor toda la humanidad representada uor ella. ~ el au 

to, el Hombre representa un gruoo que busca ln felicidad y 

que no la encont:re.rá en el mundo lleno de oreeiones que le 

es presentado oor el c!estinador / ••• / la ruoturu de la nor::ia 

impuesta por el g~nero nos hace ver de esta obra cono una 

onosici6n oronueeta por la sociedad conservadora esoañola de 

loe años 30"3º, 
la obra se intep;rn dentro del arte clásico oooular esll!l

ilol, en donde el sentido del hcnor y el sentimiento oor lo 

social eetdn vigentcs31 • 

30. P. de DIEGO, Op, Cit,, P• 55 

31. Kl. agudo sentido realista del hombre eeoa:lol le 

im?ide seoarar una 6rbi ta oaru la vida íntima y 

otra pam la actividad nol!ticA., El Eeoal'!ol sabe 

que el hombre está, con todas BUS creencias y con 

todas BUS debilidades, en la totalidad de su exis 

tencia, 



- 49 -

De aquí ee deenrende ~ue el hombre eenaffol debe 

eaber que, el gobernante ejerce una funci6n de eervi·-' 

cio a la naci6n y ~ue la raíz de eu noder e~ana de 

lo máe profundo del nueblo y ee ordena al bien de 

la c~munidad y de eua miembros. De ahí que el ho'll

bre de Espaffa reafirme desde lo más íntimo de su 

conciencia el doble límite del noder de loe gober

nantes: la ley de Dios, nor arriba, y el re~neto al 

honor y a la die;nidad de cada ciudadano. 

El hombre sirve a la comunidad y ee somete a 

ella norque en ella encuentra el cornnlP.mento de su 

innata insuficiencia; nero la trasciende en la di

rnensi6n de su destino sobrenatural y eterno. Tam

bien norque le eirve con eu alma y con eu cuerno, 

en todo cuanto hace referencia al orden natural, 

norque eolo, a trav~e de la narticinaci6n en aquel 

bien en conjunto, alcanza ~l ~u nronia nlenitud¡ 

nero cuando eFtá en juego eu finalidad trascenden

te y eterna, es la comunidad la que se le subordi

na y eirve. Esta es la ex~licaci6n mis honda ver

dadera del excencional nueeto que ocuna el senti

miento del honor y de la honra en Eenaffa, ya que 

la raz6n profunda y definitiva de que sobreealean 

las creencias nacionales sobre el honor, es que 

ven a este como re:flejo. de la irrenunciable digniT 

dad de la nersona. 

Además, ee presiente con aeuceza que ese senti

miento de la honra es factor funda~ental ert la de

fensa ce la inteeridad del eruno social básico: la 



- 50 -

f'Bllli Ua • 

Tener honor no es ni siquie:ra, en su dltimo se!! 

tido, tener fama y gloria por triunfos terrenos, 

- norque no hay honor humano donde ho bey honor e!! 
vino-. 

Ae!, existe el r4Sgimen -gobierno por el honol'-, 

cuya. dnica regla ee el hacer el protiio querer, de

jandoee llevar de una tendencia hacia lo natural

mente bueno, ein eumisi6n a ninguna otra nonna o 

ley subjetiva o extema, 

De e eta mane re., le.e leyee poei ti vae de loe han

bree, para eer de verdad leyes y obligar a loe su~ 

di toe, han de ajuetaree a las norma.e traecendentee 

de la ley natural y dar eatisfacci6n a la exigen

cia de la justicia, Es oor esto que la guerra no es 

en s! misma !licita, eino nor la causa que lamo

tiva, tior el noder que la declara y por el modo con 

que se conduce, nira defender a la l'lltria o a la 

fe amenazada, la guerra no solo es lícita, sino 

obligatoria, deber ineludible, No cuando lo que ee 

bueca eon p11rae conquistas materiales, 

(.T. RUIZ GI!'IE!iEZ, Op, Cit., 'Pll• 68 - 9S) 

otra de las cuestiones que el autor va a pr01>oner como de 

suma importancia, es una serie de pregunte.e acerca de las ~ 

zonee morales de la religi6n, del hombre. De la cual ee pue

de anticipar que se trata de una de las escasas piezas tea

trales de contenido religioso existentes en el teatro !!lodel'

no. Ee negativamente religiosa, 

El hombre deshabit1do quiere decir el hombre sin alma. Al 
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iniciar la obra, a la izquierda del esllectador, avan7.an unos 

mUflecos,. nosi,blee habitantes de una sociedad moderna. l-o C?.Ue 

el autor va a tratar de presentar aJ. núblico de eu obra, es 

un carrusel de vidas inaut~nticas: ee trata de un auto sin 

sacramento. llincuno de esto" hombree oarticir1ará en el dee!:! 

rrollo de la obra. 

El autor tratará· ele simbolizar a toda la humanidad,· en es 

tatiPmo comnleto nredo~inante, en el que se encontraba la eo 

ciedad eenañole32 • 

32. ;:1 hombre a lo lareo de la creaci6n dramática que 

reeliza anerece como una imagen que parece cristali

zar toco lo que eeuera de sí y de los demie, una fi

gura que delimita la renresentaci6n de la llereona 

que una civilizaci6n y una sociedad definen, o~es el 

hombre se modela como el teatro y las teatraliv.acio

nee sociales, A~uí loe narticinantes o uersonajee d! 

ben representar el naPel que lee i~oone su noeici6n 

en el eruno o la elecci6n ~ue h!ll1 hecho, nara nreua

rar y justificar una acci6n que debe ser comnrendida 

inevitablemente uara realizar la tarea que la socie

dad tiene que imnonerle: caRtiear, conden~r, oerdo

nar, desencadenar una huelga o una guerra. Así, ee 

prevee una acción que comuromete al gruno o a toda 

la sociedad. 

Aeí nues, ee concibe ~ue la obra de teatro es el 

sieno ce desequilibrio y el síntoma de un peliero 

que hay ~ue evitar. D1 ella, la muerte no e11 la 1i

~uidaci6n fí~ica d~l ho~bre, eino la espera de eea 
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liquidaci6n, diferida y reeetmct1.119da, Bs el fre

no al c=.,limiento de la tarea que un individuo deo~ 

r!a realizar en un grapo social. Se trata de encon

trar la imagen y el sentido a BU .,,rouia exieteneia, 

proporciondndole lo que le faltas un significado 

concreto. Bien porque se reconozca en ella sus uro

pios connictoe, bien porque enco.entre all! el com

plemento de l!U ser, toda una serie de hechos mues

tltln una sociedad en descompo&ici6n o simyle~ente en 

transformaci6n, en donde se imuone la reurescntaci6n 

indi vido.alizada de los conflictos y do los desgarre.

mi en toe qo.e afectan al hombre como hocbre, sumergido 

en la vida de e1.1e conjuntos sociales. 

PJ.nalmente, en la mayor parte de las sociedades, 

la t?1ilnsgresi6n de las reglas o de las leyes so.po

nen un auartamiento, una aislaci6n dol culnable, o 

sea su 1ndi vido.alización, sobre todo por <nedio de un 

castigo. !A:! este modo ee constituye, nor as! decirlo, 

la calpabilidad del cul))O.ble, menos por BU urooio 

cri:nen que por la reuresent-<tci6n que se proyecta so

bre ~l de la no obeervancia de una prohibición, uel! 

groea para el ordenamiento del grapo y et.1 su!)ervive!! 

cia. Por otl'Q parte, el caetigo individualiza al cr! 

minal que por medio de una serie de actos que tien

den a ar:re.ncarle so. nor.nalidad, a expulsarlo del CÍ!: 
calo de la vida comi.1n ,,ara eliminarlo más fácilmente. 

Es as! co::io la obra trata de des~ertar la eepon~ 

neidad libel'Qdora de los indi viduoe y de loe f.":t'\.l'lOS. 

(Jean OOVIG!¡AUD, Sociolofil'a del teatro. M6xico, 

P,O.E,, 1966. PP• 12 - 27), 
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"El hombre desha.bi tado no se comprender!a fuera del mom~ 

to hiet6rico espa.i'lol en el que la lucha entre la iglesia, 

que pretend.!a mantener i;ue nri vi le pos y su autoridad, y la 

inminente llegada de la Rendblica anunciadora de la laiciza

ci 6n del Eetado, llega a un ounto en el que los intelectua

les toman noeici6n nor uno u otro bando• 33 • 

'lRmbié'n nos va a presentar una serie de imi!genes tradici,!! 

ne.lee identi ficadae con la iglesia cat61ica que va a tratar 

de traducir la crisie relie;iosa del hombre moderno, en el 

hombre deebabi tado que ha Perdido todo; incluso la fe • 

.ni.os le da vida a un hombre deshabitado, . ei tuando a éste 

en el mundo con la nrO!llesa de una felicidad inmensa, nero le 

advierte, como a Adt!n y a Eva en el na:ra.!so, que no debe 

transgredir las no:nnas que se le han impuesto, "Ia resurrec

ci6n del tema clásico, el hombre en el nara.!eo eicnuesto nor 

la voluntad divina a su ca.!da, t:rajo al teatro esi:iai'lol de a

quel momento una novedad imnortante1 la audacta•34 • 

D.irante el desarrollo gradual de la obra, el hombre reali 

za una conetante bdequeda movido nor el deseo de alcanzar lo 

que le ha nro'l!etido el Vieilante llocturno· (Dios nada bueno, 

que le ha marcado, como a toda la especie humana, su destino). 

Bn el transcureo de la obra, esta blisqueda va a funcionar C,!! 

mo la :ruptura de la nonna, ya que el hombre encuentra un ca

mino prohibido, un mundo de placer que le va a ofrecer la 

Tentaci6n, el cual sen1 su nuevo objetivo. El aeesinato de la 

33. F. de DIEGO, Op. Ci t,, p. 63 

34. Jerónimo Pablo G-O::ZALEZ MART!ll, lhfael Alberti.. lhrcelo

na, Edici once Jucnr, 1980. p. 188 
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Inocencia que se manifiesta como obst1foulo sel1l el origen de 

su candena eterna. As:!, el Hanbre rracasaxd en su inicial ob 

jetivo, y sexd condenado por ~ste, "El nazg.di!!Jlla de valoree 

'Propuestos nor el Vigilante ee violado por el Hombre, lo que 

imnlica eu condenación eterna. Todo desvio de las nonnae es 

castigado de acuerdo con su moral cat6lica intni.nsie:ente"35 • 

El ataque que hace el poeta, en la obre, va máe allá del 

simt>le catolicismo. Se dirige a la religión en eu totalidad36 • 

35. P'. de DIEGO, Op. Cit., P• 37 

36. El dl1l!lla de la existencia del hombre arranca de 

la herida del t>rimer 'Pecado, que si no corromt>i6 

radicalmente su naturaleza 111ciona1 y libre, la l.!; 

Eion6 muy en lo hondo, dejándole una inclinación 

al mal, que germina en 'Pecados personales, Ee la 

tesis de la justificacim nor medio de la fe con !! 

brae y de la conjugnci6n de la libertad del hombre 

con la gracia de lll.os; la gracia de lll.os y la li

bertad del hombre en fUnci&i del cumnlimiento de 

BU destino ete1no. 

Es así como se crea el gran drama de la espera~ 

za del hombre y de la mir;ericordia de Dios, ya que 

en el orden del pensamiento y en el de la conduc

ta, er;tá ret>leta de ideas de que el vivir es un 

caminar hacia la muerte. 

la vida, -para el hombre eepn'lol, es comedia que 

se cierra sin remedio con el telón de la muerte; 

i:>ero, comedia trascendental, comedia a lo di vino, 

donde loe t>ereonajee no mueren definitivamente al 
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caer las cortinas, eino que ~asan nor la nuerta 

justiciera y misericordiosa de Dios a la eunrema 

realidad ~e la Vida eterna, ~ue encierra el de

creto divino de eu ,redestinaci6n. l>ues Dios irá 

advirtiendo a tiempo la ruta exacta del destino 

del hombre. Vedido por eea norma, desryu~s de la 

muerte dará cuenta al creador que le eFQera des

de toda l'.t eternidad; ante 61 serán deeradadas, 

una a una, en forma ~uy sencilla, lae obras bue

nas, como el único elemento ~ue el mundo deja s~ 

car de su eFcenario terreno, mientras que hermo

sura, uoder o riqu~za, quedarán en el olvido. 

As!, nués, las obras buenas y a1tP.s nara la juE

tificaci6n de~enden entera~entP. de Dios, como 

causa primera y enteramente de~ hombre; como ca~ 

ea Pegunda, nero en abEoluta d~~cndencia de Dios. 

En lo que ee refiere al t6rmino de libertad, 

el hombre e6lo va e e;ozar de un!l libertad em.,:!ri 

ca, nor la nosibilidad de entregarse a eue i~n~ 

soe na.cionaleE: y al necado; al fin de cuentas, 

eetá predestinado en la ordenaci6n de Dios y so

lo la fe le salva. El ho~bre que oiensa haber g~ 

nado su libertad en el mundo, nierde radicalmen

te eu libertad ante el dest~no. De esta manera, 

el dra~a deja al d~~cubierto el conflicto entre 

Predestinaci6n y libre albedrío. 

De esta fonna, la libertad moral, don del cie 

lo reralo de Dios, vale iuáe que la vida dei cueE 

no, como el honor -natrimonio del alma-, y exige 
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una e.utodieci ,,una, un esfuerzo de educación en 

el 1lensa<niento del hombre eenaHol. 

As!, 1lOr el camino de la contem1lle.cioo de la 

ne.ture.leze. o de la resistencia frente a ella, en 

e.finne.ci 6n de la propia libertad, el hombre dese~ 

boca en Dios, Por eso, el verdadero e.scetis:no y 

la autentica mística cristiana en le.s obre.e cum

bres es-oa!lolas, ta vide. religiosa no queda como 

-.:uro asunto particular y recoleto de un indi vi

duo en un diálogo solitario con Dios. Ia fe en

tre a loa hombres del teatro nor el camino del 

entendimiento y no de la rore emotividad, 'l esa 

fe, e.rronada amorosamente 1lOr la igleEie. y tute

le.de. nor la voz del supremo magisterio del Pant:! 

fice de Roma, emnuje. al hombre, en un afán de ru 

rificaci6n a través de la alegr!s y del dolor, 

hacia los horizontes dltimos de la santidad, Ql

balmente nars. estímulo del tiueblo. 

(J, RUIZ GlMENEZ, Op, Cit., Pt>• 50 - 61) 

El binomio l>!ujel'-Pureza y Tentaci6n-Perversi6n representa 

el objeto del deseo en la obre. la variedad de 1leneamientos 

que cnizan rápidos, en cuanto a la declinaci6n del hombre 

por ambas abstraccimes, hacen que éste se mueva en un mundo 

estrechamente limitado, debatiéndose contra el insomio, co!! 

tre la neeadilla, a través de lo cual ee refleja su mundo c~ 

6tico, que se convierte en una lucha contra o dentro de él, 

y a veces le conforta. Eh este mundo no hay conciencia de 

identidad que ~ennite. diferenciar el bien del mal. El ho~bre 

mis-.10 es un ángel ca:!:io, De11tro de H luchan el ángel bueno 
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y el dngel malo, (Ideas que constituyen el m6vil del que se 

vale el.autor para que su sentir tenga consistencia dramáti

ca. Los símbolos sen escogidos con el prop6aito de buscar un 

sentido a la vida del hombre). 

Af finale de la obra, el Hombre se presenta delante del 

Vigilante Nocturno: ea el momento en que aparece su llrogre&! 

va rebeli6n contra el destino im1JUeeto por DI.os, a quien ac~ 

ea de criminal, y quien, finalmente, le castiga para toda la 

eternidad, Ia caída t:rdgica del Hombre trae como consecuen

cia la moralizaci6n y restauración del orden: implica una mo 

ralidad que triunfa, aunque ésta perezca con el uúblico. 

Al final del auto empieza a clarear y uno de los criados 

abre la pUerta de la casa. Esta alusión hace BU'loner que la 

muerte del personaje no afecta para nada la existencia del 

.uu.-ido exterior, todo parece ae13Uir igual, Aunque llBra noso

tros los lectores, la muerte del Ho11bre evidencia un sip.nif! 

cado doble: Primero, una muerte espiritual, de lucha, de aa

piracionee; y una muerte real, la de la desaparici6n del uer 

sonaje ¡¡ara reintegrarse a las urofUndidades del á11bito del 

que procede. 

As:! "Alberti favorece como elementos nositivoe en la obra 

la libertad, el disfrute de los sentidos, la vida frente al 

mar, los viajes y el deseo. Contrapone a éstos la venganza, 

la tentación como urinci pio de condenación eterna y el su-

puesto odio del creador cont?9. sue criaturas, reuresentadó . 

por el infierno .,37 

37, F. de DIEGO, Op, Cit., p, 29 
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Las coeae, en tma obra literaria, juegan un nanel muy i~ 

nottante, uuen non elementos que en baee a1 valor simbólico 

que el autor lee ha otorgado van a funcionar como determi

nantee de aspectos e ideales re'lresentativoe. 

El nrimer momento de la obra, el que corresnonde al pr6-

logo, oe puede definir por dos elementos, or!ncinalmente, 

de los que van a denender todos los demá.e1 el del subsuelo 

1 el de la calle; el nrimero es utilizado nara renrcsentar 

el nacimiento del hombre de las aguas corromr¡idae que nos 

remiten al referente ae la obscuridad absoluta; el eegundo, 

simboliza el el!llacio donde se va a desarrollar la acci6n 

nri'llera, 

Este cenacio ei.tá dividido en dos nartee: arriba y abajo; 

en la de arriba se nroyectan los trajee de la. gente que nu! 

ble. al mundo, ae! como la nreeencia de las a1maE; e~tc mo

mento es muy imnortante nuee en ~l eo observa el elemento 

que coneidero da vida a la obra, ya que renreeenta la anar_! 

ci6n de las di!erentee lá.m'laras donde ee nro.vectan lRs dif! 

rentes luces que van a dar esperanza nara un mundo mejor. 

El eenacio de abajo ee el eenacio donde ee observa un naie!!; 

je urbano, formado por ~lementoe como ladrilloe, carb6n, 

martillo, ulanchae, alcantarillado, etc., elementos de tra

ba.jo que hacen referencia el estado más bajo de una ciudad. 

En eeta narte es donde loe oereonajes inici!l.ll BUS orimeras 

acciones, y donde el hombre recibirá los sentidos y se ent~ 

bla la relaci6n Hombre-Vi~ilante, Así, cuando el Hombre ee 

ha aoroniado de loe eentidos y del elemento alma, refleja 

el naso del esnacio nr61ogo al esnacio acto. Este na~o ten

drá CO"lO conPecuencia el ca..,bio de identidad del Hombre y 
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una ,,,rdida. de memoria, ya que durante el acto no recordar! 

nada de eu 't'ida anterior. 

De e11ta forma, la división del esce!lllrio renreeenta la. 

distribución del auto sacramental cl!aicos el eeoacio suoe

rior, ee el elemento que eimboliEa al. cielo; el intermedio, 

la tierra; y el inferior, el infierno. 

As!, el Hombre-Caballero, con la entrega del elemento al 

ma, se encontrará en el lugar inteI"'lledio, entre el cielo 

( esnacio superior ) e infierno ( esoacio inferior ) y se 

hallará en la tierra, en el acto ( término sin6nimo al de 

la llujer que es el símbolo de la revroducci6n, y en eEte C! 
so el de la n&rdida del Hombre ), expuesto a todas las ten

taciones que en ella-se encuentran. 

El acto, en onosición al orólogo, ee el lugar de la onu

lencia, e11 el 111Ur1do donde el Hombre-Caballero ee encuentra 

económicamente acomodado. La nreeencia del elemento dinero 

y de los criados ratifica esta afir'llaci6n ( ha nasa.do de la 

vida del nroletariado a la vida de la burguesía ) , 

En este esnacio se escenifica la acción del drama, y se 

divide en tres nartee1 Sl jardín, comnuesto oor cuatro ár

boles, un e11tanque, un muro blanco, la fachada de una casa 

con do11 ventana.e y una nuerta, es don~e se llevará a cabo 

la mayor oarte de la renreeentac16n. La muerte del oez rojo 

en el estanque será la oredeEtinacidn final de la oareja. 

Inmediatamente de11nu&11 de PU muerte anarecerá la Tentaci6n; 

así el estanque adquiero un gran valor en la obra, ya c¡ue 

antes de la muerte del nez era el recuerdo ae loe momentos 

felices y a nartir de ~u muerte ee convertirá en el lup.:ar 

del BnFa~o, la mentira y de la coneniraci6n nara ~~tar a la 
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mujer, 

Kl. eepar:io central, ocupado por la tania, tiene la t\m

ción de Bet>Smr el mundo exterior, Tentación, del mundo in

terior, babi tado .,or el Hombre y la .!lujar. l'or esta 1>-'.lrte, 

mds exactamente por la puerta, entrard la Tentación, y por 

ella abandonnrd la escena al final del neto. !.~a este es~ 

cio "Presenta. una de lae mayores cont111diccionee de ln obra 

albertiana, ya que en ella la tapia eEtá orecedida oor el 

mar, símbolo oositivo en otras obres del nutor, oero que en 

~eta eord el lugar de donde vendrd la Tentación, la vía a 

la pérdida del Hombre (símbolo negativo a diferencia de la 

imagen generalmente positiva en épocas anteriores). 

Al mar le dedica unn parte del libro "Ari6n", Al mar 

le ruesa que acceda a eus deseos. Lo nrimero que le suplica 

es ayuda para expresarse, la inepireci6n 1 'Yo soy, mar, 

bien lo sabea, tu di sc:!ntllo. - ¡¿¡e nunca diga, mar, que no 

eres mi maestro!. Frecuentemente lo hace familiar, resul

tando ser la cauoa de eue recuerdos; o lo convierte en el 

objetivo inocente de sus jugueteos líricos, o en la victima 

de su hwnor •• , 1138 • 

De todas formas, el mar vuelve a ser sinónimo de crea

ción y vida; con la Tentación, el mundo recupera su reali

dad y su proximidad con el Hombre. Adem!Íe, es el tusar don

de loe Sentidos se convierten de ayudantes en oponentes, 

38, T. ALVARIS GUZXAN, Lírica espaf'lola del siglo XX, !fadrid, 

Editorial llebrija, l9g0, P• 122 
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Bl. es-pacio situado a la izquierda, el espacio del grane

ro, es el espacio de la Tentacim, es el lugar donde se re-, 
tiresenta la 'Ptlrdida del Hombre, Es un espacio en el que n~ 

ca penetra la 16.ijer • .Eh 61 se consuma lo que el Vigilante 

Nocturno llama el segundo crimen del Hombre. Se realiza la 

dobre muerte del personaje, Primero, moralmente, por la 1JO

sesi6n sexual de la Tentacim; segundo, i'!sicamente, por el 

asesinato sugerido oor el Vigilante a la Mujer (espacio lí

mite entre el acto y el epílogo), "Lo que si resulta sie,ni

ficativo es el hecho de que el Hombre se niegue a aceotar el 

conocimiento- de los Sentidos. Ia obstinación negativa del 

Hombre frente a la tirooosici6n de la Tentación y de los ~e~ 

tidoe, contrasta con la facilidad conque al final acepta as! 

einar a su t~jer y entregarse a la Tentaci6n ., 39 , 

Los espacios reorosentados por la casa y el granero oro

ponen dos t1etl!forae de gran imoortancia en la obra. Ia casa 

como el lugar de la pureza y de la fidelidad del matrimonio; 

el granero, en opoeici6n, co:no el lugar del crimen y de la 

satisfacción de loe deseos, de la carencia de los Sentidos, 

El cambio que se ha efectuado en cuanto a la muerte del 

Hombre se manifiesta. claramente en la desienaci6n del Vigi

lante hacia el Hombre: De Hombre-°'1ballero pasa a ser sim

nlemente Hombre deshabitado, ha descendido de la burguesía, 

nuevamente, al proletariado, El Hombre regresa al lugar de 

donde sali6, Comienza el eo!logo, 

39, Juan GUERRERO ZAMORA, Historia del teatro contemoore-

neo. VIII. p. 507 
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En este ·esnacio se manifiesta la clausura de loe dos es

-pacioe anteriores (pr6logo 1 acto); así el eenacio de loe 

Sentidos "••• que había comenzado con la entrega del alma; 

concluye aquí con su pt!rdida. rae estrellas que habían anll!! 

ciado al Hombre eu entrada en el mundo sensual ee anaga.n, y 

loe eentidos vuelven a aue toneles. Desnu6e ya solo queda 

].a condenaci6n etema por el Vigilante y las maldiciones mu 

tuae ••• "4º. De esta manera el recorrido del Hombre (como el 

del g~nero humano) tiene un cardcter circular. Comienza en 

el subsuelo y tennina en el mismo, lugar de loe '\)ecadoe co

metidos eegdn el Vigilante; ee una realidad, pero una reali 

dnd con cierta adecuación a loe intereses del autor. 

lle esta fonna, la denuncia t1rot1ueeta por Alberti sobre 

la ideología dominante ee la denuncia del eietema cat6lico 

que había· reinado en Eenaila, "la ideología encarnada en el 

Vigilante / ••• / promete al Hombre /,. ,/, que representa n 

toda una T)llrte de la hWllBnidad, en este caso el proletari~ 

do, un -paraíso que a la larga, en lue-ar de oolvarle y per

mitir gozar de su sensualidad, lo condena al fuego etemo1141 , 

Alberti quiere decir con esto que el 1lll"'1ÍBO que el Hombre 

busca no lo encontrare en el llrometido por la iglesia, .t.J. 

aire que era l)Bra el autor símbolo eunremo de libertad y de 

felicidad, habrd deea-parecido para el Hombre, 

Así, Alberti bajo nombres y cosas muy t1oco usuales recrea 

e!mboloe y abstracciones, ya que buena -parte de la eignifi-

40, P, de DIEGO, On. Cit., P• 75 

41. lmnuel DURAN, Rifa.el AJ.berti, p. 177 
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cacidn general de la obra lee esU. confiada. "Lo que se in

fiere de la trama en e! no nuede ser sustituido oor na.labras, 

si.no que tiene que ser significativo nor loe actos" 11~ y con 

esto se proyecta claramente que, máe que simular, reconstru

ye la realidad humana en que vivía la sociedad de su tie~no. 

LOS COLORES 

En la mayoría de lae ocaeionee nos nreocuoamoe nor saber 

el sienificado o conocer el nor qué de las estructuras o de 

las imágenes que nroyecta el autor nara que su obra tengra 

consistencia como nronaganaa ideal. Pero nocas veces noc 

nreocun!l.!nos nor las cose.e que coni;ideramos de noco valor, co 

mo el caso de loe colores en una obra. 

En este apartado hablar~ de ellos, ya que considero ~ue 

van a to~ar un nanel muy imnortante dentro de El hombre de~ 

habitado, nues en base de ellos se advierte la astucia con

que el autor trata de exnresar su interés primordial. 

Cada insertacidn de color o cambio del miemo renreEcnta

rá loe diferentes momentos de la vida del Ho~bre, de la Mie 

ma forma nronondrá actitudes, caracteres, etc. 

Loe colores que Alberti ocuna en su obra son escogidos 

con sumo cuidado, ya que definen la actitud o el mo!llento que 

&l considera necesario. Alberti no ha elegido cualquier co

lor, ha tomado solamente loe necesarios y los más renrer.en

tativoe y con mayor carga de significado. Betas coloree en-

42. Jean DUVIGNAUD, Sociología del teatro. ~éxico, F. c. E. 

1966. n. 17 
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cuentran su máxima reDreaentaci6n en los adjetivos que van 

a ubicar la causa 1 la consecuencia del referente que Droo2 

nen, Ee el caso del contraste entre el blanco y e1·negro 

que son ocuoados oor el autor como de máxima reoresentativi 

dad 1 significaci6n; esto se ouede ver claramente cusndo el 

autor hace referencia al binomio cristiano Cielo-infierno 

reflejado en la distribuci6n del escenario, en la diviei6n 

de los esoacios y en algunos otros elementos ~enorcs. 

En lo que concierne a la distribuci6n del escenario, oo

demoe identificar la oarte euoerior en donde se encuentran 

los trajee fláccidos de la genta que integra al mundo y las 

almas vacías que simbolizan al cielo; y la oarte inferior, 

el mundo del subsuelo; de las aguas corromnidae, dond~ el 

Ho~bre encuentra eu origen, y la ausencia de luz es lo máe 

significativo, simboliza al intierno. 

En lo que concierne a loo esDacios, representan diferen

tes estadios o momentos de la vida del Ho~bre. Loe esoacios 

corresoonden a los conocidos co~o eEoacios englobante (pr6-

logo y eDílogo) y englobado (acto). 

En el esoacio englobante, el color básico es el negro, 

BXllresado nor la ausencia de luz u obscuridad imoerante; e~ 

te esoacio ee encuentra dividido en dos: Primero, el or6lo

go en donde se oxoresa el lugar de procedencia del Hombre, 

su nacimiento, la relaci6n nrimera aue mantiene con el Vig~ 

lante Nocturno hasta la adquieici6n del al~a; en seetlQi:lo l~ 

~ar, el enílogo, en el que se observa obscuridad absoluta, 

donde el Ho~bre llega dcepu~E ,de haber trans¡;Tedido las no~ 

mas imouestae nor el Vigilante y haber muerto; ee el momen

to en que es condenado eterna~ente a un abismo sin fondo, 
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sin6nimo del infierno que es la 'llena reoreeentaci(n de la 

candenaci(n eterna, de la u~rdida de la eepemnza, y de la 

vida que se llevaba en Espai'!a por loe aí'los JO, 

El espacio englobado cO!llo representacim del paraíso (c~ 

lor luminoso, claro o blanco) muestra en su estructura los 

s!ntOCIB.e del triunfo, de la riqueza, tanto espiritual como 

material, de la claridad en todos loe sentidos; es el cami

no de la luz gobernada por la bu~na vida y la O'!JUlencia, 

muestra el mundo de los via jea donde todo es ale¡¡r!a, espe

ranza y el Hombre declara su deseo de entrar en posesión de 

su alma, (El personaje cambia de esnacio, atravieza la fro!:! 

tera que seTJé\ra el mundo de la obscuridad oara entrar al de 

la luz), !-.asta la lleeada de la Tentaci6n que provocare el 

ens0t:1brecimiento y la tristeza de dicha vida, Es en este mo 

mento cuando lo claro empieza a ca'llbiar, a obscurecer, dan

do TJé\so al esnacio englobante, lu¡rar, como se ha dicho, de 

obscuridad plena, 

Ehtre loe mo:nentos reoresentativos que se resaltan, se 

JlUede observar nor e jemolo, el del subEUelo, que estd cam2 

terizado l)Or la ausencia de luz r sombras, obecuriéad y ti

nieblas, Ademds en base de este color so resalta el signif! 

cado que nropone; el dmbito de las aguas corromuidas y del 

frío que caracterizan al mundo deshabitado que Alberti tm

ta de repree.ontar: "Humanidad hastiada, viviendas vac!as, 

renintadas nor f'ue:ru -para disimular el abandono y obscuri

dad en que viven por dentro. Todo lo que desfila por esta 

calle es un ndramo, un desierto !llovido por el fr!o•43 • 

43. lhf!lel AL!l:!:RTI, El hombre deshabitado, p. 11 
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El binomio blanco-negro, al igual que en loe eepncioe, 

encuentran gran eignificac16n en aspectos o elementos que 

eon nortadoree de dichos coloree; eB el caso de la luz blan 

ca nroyectada '!'.lor el Vigilante Koctumo que se ooone direc

tamente a la obscuridad del mundo inicial propuesto oor Al

berti, As!, el Hombre caracteriza al Vigilante de la sieuien 

te mane1111 "Ave nocturna con un s6lo ojo"44 , De esta forma -

el Vigilante, al igual que el Dios cristiano, reoreeenta al 

camino ne.re. salir del mundo de las tinieblas !)'.l.ra ingresar 

al mundo de la luz y salir de aquel en el que se encuentra 

deambulando, n color blanco entonces serd utilizado co::io 

una forma positiva en contra de la obscuridad, forma nega

tiva. 
Por su parte, el color negro representa el camino equi

vocado, negativo, que llevard consigo la caíd.a del Hombre 

en un abismo sin fondo, En base a este color se encuentran 

muchos elementos que da:rdn conciencia a la f'a.talidad que a

carrea, entre loe que ee nueden observar loe momentos en 

que encuentre el Vigilante al Hoobre, siempre oor la noche 

o al obscurecer, lo mis:no que la ca:racterizaci6n: Vigilan

te-Noctumo; ambos elementos eon síntomas que reflejan la 

fatalidad de lo que acontinuaci6n sucede. otro de loe ele

mentos es el cambio temoorel que ee observa en la vida del 

Hombre, por e jemnlo: cuando el Hombre ha transgredido lee 

normas imnueetas, el tiemno de luminosidad· en que vivía co

mienza a cambiar, atardece, dando la ne.uta que nos hard re

flexionar sobre la suerte que correrd. tb dltimo elemento 

44. R, AL!33llTI, 51 ho'!lbre deshabitado, p. 11 
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ee el que rellresenta la obscuridad lllena, en todoe los sen

tidos, del ser dotado de perce'Oci6n, la muerte. ~e ee man~ 

fieeta en momentos claves y característicos de la obre.1 uno, 

la muerte del llez del estanque a manos del gueto, que eimbo 

liza el final de la vida feliz que llevaba la pareja; el se 

gundo, la muerte de la esposa del Hombre, que simboliza el 

final de la inocencia y la tranegresi6n de las nonnae que 

traen cooo consecuencia la pérdida total del Hombre; y el 

tercero, la muerte del Hombre que tre.e como consecuencia el 

regreao de éste a BU estado original, al eetatiemo de Espa

ña de loe a1oe 30, al Hombre sin alma. 

Aa! "El dualismo luz-obscuridad, constituyen una de las 

conetantee de la obre. albertiana, El l)r61ogo, al menoe, co~ 

serva el eienificado primero que el autor gaditano le da ca 

si en toda BU obre.; luz igual a vida; obscuridad igual a 

muerte. Eete aellecto del esl)Bcio escénico acor.11:iaña al nerso 

naje nri.ncipal de la obra a todo lo largo de ella. El nuevo 

espacio representado llOr la villa a orillas del mar estarii 

preeedido por la luz. las tinieblas no volverán a la escena 

ha eta el e;:i!logo, o sea, cuando el hombr" r" tome 

Al espacio de la obecuridad, 

.,45 

Por otro lado, dentro de loe asnectos del ee'!)!lcio eecéni 

co, la ilwninaciá!. oouna un lugar muy importante, Alberti 

emplea cinco coloree llrinci palmen te en El hombre deshabita

!!.Q.: el blanco, el negro (colores de los que se ha hablado 

anteri.onnente), el amarillo, el rojo y el verde; cuatro de 

45. !', de DI<.:GO, Op, Cit., ll• 21 
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ellos onuestoe a la obecuridad reinante en el mundo del sub 

suelo. El siB11ificado de cada uno de ellos no reoresenta 

ninguna variaciál con resnecto a los coloree de la tradi

ción 11 teraria, 

El color amarillo es utilizado pare. iluminar a loe seres 

que rueblan al mundo, que son presentados oor el Vigilante 

al Hombre co:no ners0nas deshabitadas:" .. ,Mire.. ( i:>rolonga 

una luz a'!larilla de su linterna, enfocandola hacia el ifngu

lo superior derecho de uno de los bactidores del fondo, ªo:! 
rece lu esqt.lina de una calle cualquiera) ¿Ves? Eh esa es

quina van a doblarla hombres y mujeres sin vida, muertos de 

nie, que andan a tronezones nor todas lae callee del univer 

so ..... 46 • Sin embargo, es muy significativo que cuando el 

Hombre er dirige hacia el mundo, una vez investido de los 

Sentidos, estéi iluminado por una luz ar.iarillenta y no blan

ca como el Vigilante: "'! ahora, miren ustedes hacia el fon

do: doblando, tanto a la derecha co:no a la izquierda, se e~ 

contre.rdn con lae calles del mundo, Yo se lae ofresco, se 

las regalo / •• • ¡ Vayan a ellas, Entren en ellas, en este 

mirona instante en que comienza a ealir de las sombres. (Una 

luz amarillenta va iluminando la escena )~47 , El Hombre bajo 

este c6digo de la luz pertenece al mi sn,o mundo de loe nerso 

najee presentados como deshabitados. Por medio de este co

lor, (amarillo), el autor nos indica que eJ. camino marcado 

por el Vigilante no conducird al de la sn1vaci6n, sino al 

de loe miemos que caminaban por la calle, 

46. R. ALBERTI, El hombre deehabitado, p. 11 

47, R. ALllERTI, ()p, Ci t,, p, 18 
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Bl. col.or verde aparece en l.11. parte euper.1.or de la eecena, 

e ilwnina a ~ae almas adn inocupa.dae, El Hombre deberd eBC,!? 

ger, entre ellas, l.a euya "BL VIGILA!ITE NOCTURNO.- Allii le

jos, en un lugar rec6ndi to de la atm6efera. Mire.lo. (Proye= 

ta una luz verde de BU linterna y hacia el iine,ulo superior 

izquierdo de uno de loe bae-tidoree del fondo, alJBrecen las 

almas de loe hombree! blancos moldee de escayola, de dieti!! 

toe tamafioe, mudos y oscilantes, igual que p6ndulos), Este 

es el luear de las almas de loe hombree deehabi tados, Una 

de ellas ee la tuyn / ••• / ¡Lla:nala: / ••• /Y yo te prometo 

l!bererte de ese s6tano, de esa funda que cohibe tu vida, 

para hacerte el miis felíz de loe hombree"48 • n:i esta fonna, 

el verde representa el color de la ee,,eranza. El Vigilante 

Nocturno presenta dicha esperanza residente en el mundo pr,!? 

westo, el de loe Senti.,os que otorgard al Hombre; as! el 

color verde se aeocia a la ideología nro¡¡ue~ta por el Vigi

lante. El lugar que habita el Hombre después de su cambio 

de candicioo, se opone a la del subsuelo. De esta forma, el 

blanco y el verde marcan el camino noeitivo en el pr6loeo; 

ambos seflalan la salvación y todo lo nosi ti vo que pudiere. 

existir en tomo del personaje principal.. 

Por BU parte, el color rojo ee manifies~ como sin6nimo 

de peligro, la Tentación que puede nerder al Hombre, lo cual 

se evidencia a la hora en que dicho color es asociado a los 

Sentidos, mediante una luz que se encende%1l encima de sus 

barriles 1 "EL VIGILANTE NOC'ro?.NO.- Toquenla ein temor. Be 

una muchacha dormida ( Al tocarla, LOS CINCO SENTIDOS, 

4B. R. ALBERT!, El hombre de$habitado1 P• 12 
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encendiendo cada uno una linterna roja, abandonan sue tone

les y corren a rodear a ·EL Cl.°!!ALL!':RC Y LA !AUC!IACHA)"49. 

otro ejemplo, característico del peligro que representa 

el color rojo, ee la muerte del 11ez de dicho color en el e_!! 

tanque a manos del gustor "EL GUSTO,- Yo gueto en lee puae 

finas de sus dientes, ni miel ni salitre, sino sangre y 

muerte. (Lo aprieta, ahogdndolo), (A EL TACTO), Muerto te 

dewelvo el pez ... 1150 , Este hecho representa el final de 

la vida i'eliz de la pare ja. 

EL Tim;ro 

la temporalidad en la obra tiene wi valor muy significa

tivo, awique éeta ee manifieste solamente en fonna muy bre

ve, ya que ee Wl elemento co:nplementario del que poco se 

puede hablar, 

Be muy importante, pues en baee de ella se dosarrollan 

las acciones (ésta no sería comprensible por e:! Bola, ya 

que tiene gran dependencia del factor espacio), 

De esta fonna, ei seguimos la secuencia te~pornl, pode

mos concluir que el tiempo total de la obra corresponde a 

la vida del nereonaje Principal, el Hombre, que ee desarro

lla:rd en 24 hora.e aproximadamente, Eeto se puede demo~trer 

tomando en cuenta los diversos momentos espaciales que com

ponen la obra, aunque exista una discontinuidad temnoral 

dentro de la misma, 

49, B, ALBERT!, EJ. hcxnbre deshabitado, p. 17 

50, B, ALBERT!, Op, 0:1 t., p. 25 
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Bl tiempo repreBentado no oorreepcmderll al de 1B 'Vida mat! 

r.l.al del pers011B.j11 principal, Bino al de eu 'Vida eepiri tual.1 

"Sil paso por el 111\Uldo correapcmde a eu evoluci6o. frente a 1B 

religl.6n r al eietema de valoree impueetoe por ella"51 • 

El Hombre, al prinoipio del prólogo, surge de las cloacae 

de noche. Su entre.da en el mundo eeneorie.l ocurre al amane

cer, del mismo modo que este tiempo eirve parn representar 

la ealida de la Tentaci6n aoooipaP'eda por los Sentidos, mo

mentos deepaéa de la muerte del Hoobre. Ae!, " ••• la frng

mentaci6n de loe espacioe dI'Bl!lliticoa no s6lo ccnlleva la mul

tiplicidad de personajes / ••• /Bino que afinna la posibili

dad de que pertenezca a diversos eape.cl.011 al mismo tiempo"52 • 

Su vida y la llegada de 111 Tan tllci 6n se pueden si tu.ar du.

nlll te unn tarde. El crimen que cometo ol Hombre ea al anoch.e

cer. Y, cuando nuevamente se vu.el ve n encentrar al Vigilan

te, eetti amaneciendo. 

De esta forma, el resultado de la obre. eB una euperpoei

ci6n tempore.l t cuando el: Hombre comete el crimen, eatd ama

neciendo, pero cuando 11e p~eenta delante del Vigilante, ano

checiendo. 

Bl pr6logo 7 el 1p!logo repre!;entardn la entrada r la sa

lida del Hombre al llllllldo d111de ee deoarrollanl eu vida, al 

actor El Hombre, al principio de la obra, el pr6logo, surge 

de lae cloaca e de 1B noche; llU TI.da en el emiclo eenaorial, 

51. L, P!'ANDL, .Qp~ P• 146 

52. Jean :OOVIGNAUD, Sociología del teatro, ldWco, !',C,B., 

1966, p~ 23 
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el acto, se desarrolla durante todo el día, y cuando ha co

metido el crimen y ee nreeenta delante del Vigilante, ep!l~ 

go, est! anocheciendo; aeí, el tiemoo total. de la obra co

rresoonde a loe oeriodoe que comnonen un día, aun~ue estoe 

no sean de 24 horas en un sentido estricto. 



CAPITULO lll. 

LOS PERSONAJES, 
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.Dentro de toda obra liter~ria los pereonajee jue~ un 

papel muy importante, puee en !U.nci6n d~ elloe el autor re

!l.eja:nl eu visi6n d~l mundo; para demostrarlo me he enfocú

do en todos aquellos que de algu.:ltl .manera in!luyen en la e~ 

tructuraci6n y eignificado de EJ. hombre deshaoit~do, Pan. 

l.levii.r a c«bo e e te ob Je ti vo creo necesario hacer Wl estudio 

en i'oI'Jla inai vidual, ya que ae! oe coaprende:nl mejor el se:; 

tido quo cüda uno conlleva, 1 que el autor les ha otorgaao. 

Los traoajurá de acuerdo ü su importlmcia en lt1. obro; 

del lll!Ís importante 1 de mayor acti viciad, ha eta el de menor 

ejercicio. 

EL li0Jli6itl> 

m su prin:.cr momento o aparición en la obra, el per&ona

je surge de las aguas corrompidas, tomado este tánllino COJO 

sin6nimo del ambiente social en que vive, y coao la repre

sentación de toda una sociedad que aspira a la f&licidúd, 

:;u destino v~ a proponer un ca..11.bio de condJ.ci6n y d~ clase 

social. ~ste Cülllblo se ooservd en el acto en que el homore 

refiej" un11 cierta tr"sfono.<ci6n en eu co.nportamiento, ol

TI.dando eu vida p<iBada y el deseo de libert"d alimentado 

por el doainio de loa aentidos y el encuentro ae nuews &en 

eacioneo; de oeta far.na, su vida en el acto no tiene nada 

que ver con su Vivencia en el prólogo, aun~ue el h0111ore cti.s 

frute de los atributoe obtenidos en eete Último: el dinero 

1 el ,.J..ma, 

r.l hombre ha sufrido cwnbios not .. olee: !Ju perdido su pe: 

eonalidad anterior, ahor~ se le 11..ma Cd.Oilllero; ade:uás ha 

c11moiado la for.ua en que se dirige hacia él el Vigilante: 
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de t11 ha c&mbiRdo a ueted (el Hombre del proletariado, ha ~ 

sado a otra clase, ha ascendido a la de la bureues:[a); el 

Hombre no rec.orda:t1! nada de BU vida anterior, la del 'Pr6logo, 

El personaje nrincipal (Hombre), con BU nueva nersonali

dad, y el elemento dinero, como ayudante, entra a un nuevo 

mundo donde anarentemente pod:rd realizaree. Será, en este l~ 

gar, el reoresentado 'Por el acto donde el Hombre debería al

canzar el objeto de su bdsqueda (de la auténtica libertad), 

.\¡ inicio del acto se nroyecta un lugar ocupado nor el 

Hombre sin ninguna preocunaci6n, Anarentemente es un sitio 

donde existe una renreeentaci6n de la riqueza, nlacer y li

bertad (este 111 timo término como la fuerza gravi tacional que 

tIUta de exaltar el autor en su obra), Hasta la lleg-dda de 

la Tentación, en donde se oronone un giro tot«l en los inte

reses del Hor.ibre, su blisqueda es alcanzar la vida que le pr2 

none la Tentnci6n. El linico obslAculo na:rn lograr BU nron6s~ 

to es BU esnosa, Desoués de muchas dudas acaha:t1! nor elimi

narla, El Hombre se moverá en un mw1do estrecha,nente limita

do:debatiéndoee entre loe eue'íos y las 'lerodillas, ya que 

no hay conciencia de identidnd que lJcrniita diferenciar el 

bien del mal. Dentro de él existe una lucha de enormes dimen 

sianes entre lo bueno y lo malo. 

"Pero en el fondo ¿qué busca el hombre dentro del acto? 

Beta 'Pregunta no ouede resnonderee sin tener en cuenta la t2 

talidad de la obra, totalidad que Qarece ignorar el actante 

eujeto dentro de la obra, el acto. Ignorancia fruto del ol"! 

do dramatizado· al nasar la frontera del nr6logo al acto. Ig
norancia acoml>'l?!ada de Inocencia"53, 

53. P', de DIEGO, Op, Cit., p, 46 



- 77-

Este sentido interrogativo refleja la uro'Dia condición h~ 

mana¡ como Hombre, el 'Qersonaje 'Drinciual mueetra un saber 

limitado,_paeivo e inseguro, 

"!a meta del ho:nbre no correeponde a ta del Vigilante, El 

problema de la predeetinacilin se 01Jone al libre albedrío,., •• 54 , 

El Hombre ee incapaz de alcanzar la aut6ntica libertad, 

ya que es condenado por loe cr!menee de adulterio y de asee! 

nato, loe dos en relación a un mismo uereonaje, la Mujer, 

De esta manexe, la libertad que busca el Eo:nbre no serd 

encontrada en loe 11Brdmetroe de la Tentación ni en la 'OrO'OUeB 

ta por el Vigilante. Ia encontrare en su conciencia, ya que 

de hecho nunca llega a alcanzarla. El Hombre al fracaB.'.lr en 

su misión de lleB'lr a li;t libertad absoluta, frecaea tallbifo 

en el objetivo de su bdequeda; sólo obtiene su condena eteni.a, 

Bl '/igil!Ínte le 'Orí vare de todo lo que le ha otorgado; 

primero de sus atributos materiales, después de los sentidos, 

y nor dltimo lo condenare eternamente. 

Ia rebelión final del Hombre en contra del Vigilante es el 

resultado de la 'Oérdida del estado del que disfrutaba; de la 

condena que se le ha hecho, del desacuerdo del Hor.ibre ante 

una sociedad y un sistema social nonnativizado, todo en fonna 

corrollpida. Eh cierto modo, también, ea la rebelión del Hom

bre contxe lll.oe que, adem!le, estaba vestido de Vi/P.lante !loc

turno, Es el prito de protesta por el cual Alberti enfoca el 

tema de la predestinación. El Hombre acusa al Vigilante de 

haberle rodeado de enemigos y de haber eembrodo eu uneo de 

54, G, 'l'ORRENTB BALLESTER, Teatro espa~ol contell~oráneo. 

11Bdrid 1 Ediciones (Juadarrarua, 1968, p. 509 
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tentaciones, de no haberle tendido la mano cuando lo necesi

taba, de haberle creado, sabiendo desde el nrincioio que su

cumbir.Ca a un gran castigo. "&l este grito / •• ,¡ se cifra 

la intenci6n final del hombre deshabitado, que el autor re

suelve en una absurda y melodramática conswnación de odio 

entre la criatura y su creador; sin t)rof\mdizar en la c001na

tibilidad entre la predestinación y el libre albedr:!o oero, 

no obstante humana, dramática y angustioea •• , • 55 , 

El " .. , hecho está c'3.rf"ldo do significaci6n, de una BOQie 

dad estamental hemos uasado a una sociedad de clases, y, de~ 

tro de esta, a un sólo gr..iuo de individuos, el proletariado, 

Alberti nos ureeenta en el urólogo todos los gru.,oe que for

man a la sociedad uero concientemente so limita a uno, Al 

gruoo que 90rece mf'!s influido uor las uromesae de la iglesia, 

la clase que busca la salida de un mundo alineado, el urole

tariado urbano"56 , El Hombre representa al gruno que busca 

la felicidad y que no la encontrard en un mundo lleno de PI! 
Biones y orivaciones, que le es oreeentado nor el Vigilante. 

Este hecho refleja la crisis ca6tica. y desgarradora del hom

bre moderno; el hO!llbre deehabi tado, oersonaje principal en 

la obra, ha perdido todo, inclueo la re. 

Con todo esto t)odemos considerar que la muerte del han

bre tiene una gran carga de significado, )lUeB su desapari

ción del mundo uaradisiaco en que vi vía lo reintegre. al de 

55, lbfael AL'3ERTI, Premio lliguel de Cervantes, p. 26 

56, !". de :lIE'.lO, 0-,, Cit., P• 35 
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las cloacas del que procede, Es una muerte que exnre!'a la 

nada final 4e una onosici6n entre el mundo natural y el mu:! 

do de una equivocada sociedad, El infierno es la única rea

lidad, el único fin posible. El nersonaje no ha nodído ven-· 

car a la vida, es vencido por ella; es su v!otima, no puede 

adaptarse a ella y su Wiica esperanza es la muerte 

En conclusi6n podemos afirmar que todos los momentos, y 

las acciones que ha realizado el Hombre no h!lll eervido sino 

sdlo nara confirmar el estado de su nrocedencia y eu ley n! 

tural. Aei, el d%etino del nrotagonieta ha determinado el 

g~nero de la obra, ciue ee la dénuncia, en todos los senti

dos hacia una sociedad mal acostumbrada y con fines defini-

dos , •• 

EL VIGUAllTE !~OCTURllO 

E~te nersonaje, al igual que loe otros que aTJarecen en 

la obra, ayudan a la confirmaci6n del sentido ideal que nos 

trata de nroyectar el autor, en favor o nerjuicio del pereo 

naje central, del hombre esna5ol de los a~os 30. 

En, este caso, muy narticular, el Vigilante nocturno es 

un nersonaje dotado de ciertas atribuciones; se nresenta c~ 

mo moderador de la conducta del Hombre (su creador) y co~o 

su oconente y, en otro sentido, como la 1nstituci6n que 11! 

va las riendas del nueblo, del proletariado urbano. Aunque 

su na.rticinaci6n sdlo se realice al nrincinio (nrdlogo) y 

al final (epilogo) de la obra. 

Al inicio, El ho~bre deFh~bit~~o nresenta la renovacidn 

del nací miP.nto del HoMbre reeido TJor el Vír.ilei.."1te llocturno, 

la divinid~d, ein d~cir ~ue lo sea. •~nforme transcurren 
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las acciones, el Vigilante proporciona al H~mbre un alma; 

los Cinco Sentidos, con la advertencia de que nueden llevar 

le a su t1erdicic5n o salvación, si no los sabe conducir; la 

muchacha; suficiente dinero y seguridad que anarentemente 

le ayudaran. Como se nuede observar, el destinatario es el 

HOJ:1bre miEmo: El. Ho:nbre a quien el destinador, l Vigilante, 

le ha ofrecido la salvaci6n, y a nadie más). Le da consejos 

y lo dirige hacia una felicidad anarente. '!a no será un Hom 

bre deshabitado, serd un Uaballero recién nacido, 

El Vigilante ha nronuesto al Hombre el esnejismo de un 

'1)0.;ra:{so del que disfrutal'i a 1')8.rtir do haberse unido con au 

alma, :Ss un es.,ejiE!llo manejado nor el Vieilante (Organo re_: 

tor de la sociedad de la énoca de Alberti), co~o Ei ~Jera 

la única realidad nosible, o co~o si se tratara de la única 

alternativa nsra salir de la vida miserable que llevaba en 

las cloacas o en el suburbio de una gran ciuaad, 

·~ la énoca del ho~bre deshabitado individ\.Ullmente ha

bía en mi una crisis grande de juventud, nucde ser también 

cualquier eco de la formaci6n que todos tenemo~ en Espai'tl 

/ •• ,/ Pero en esa obra se plantea más bien un problema amo

roso /., ,/ el de la Tentaci&l que aparecería en contra de 

una mujer yura, y todo eso mezclado con la preclestim·ci6n 

· que entonces 1a conocía bien sin habennelo planteado 1157 , 

De regreso a la obra, el Hombre ha naeado del nr6logo al 

acto y se encuentrtl en un nuevo lugar, el lugar de la riqu~ 

57. R. ALBERT!, Premio lliguel de Cervantes, p. 31 
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tenain;..do1 d~sa.e su ausencia, del Vigil1111te Nocturno. J:;se 

es el precio de la felicidad ofrecida por el deetinador, 

De esta forma, el pereonaje comienza la bliequeda de su 

felicidad 1110Vido por el ·deseo de alcanzar el polra!eo prome

tido. lll.rante el acto, esta blisqueda. va a caabiar de :n.uabo 1 

de BU objetivo inicial, lo que traerd como consecuencia la 

tranBgresi 6n de la norma que supone el camino trazo.a.o por 

el Vigilante, que implicarii su conaenuci6n, ya que todo de~ 

VÍ.o de la nonna es castigado de acuerdo con una moral deter 

11.inaa.a, .il.qui el ataque de AJ.oerti ea dirigido a la religi6n 

en Bu totalidad, 

iJ. Vigilante aparecerd de ni.levo, en el epílogo, para re

cordar al hOlllbre y condenarle por Bu fn.caBo, pi.lee el ji.lego 

ee ha realizado¡ el sujeto (hombre) ha caído ante Sl.lB opone~ 

tes (Vigilante Nocturno, 'l'entuci6n y ::ientidos), 

l:.1. hDllbre aparece al.lerto, cayéndose con un baldZO en la 

frente y el Vigilante lfocturno lo recibe f\iaand'? su pipa y 

muy aburrido, sabiendo ql.le vendría, pi.les ya había trazado 

su destino, AJ.oerti ha tratado de decir lo llliBlllo en cu.ante 

a la religi6n y al Estado¡ todo está bajo escric~as reglas, 

las cuales al oer infringidas, llevardn consigo un castigo, 

un abiBlllO profundo y obecl.lro del que nwica se sule, y en el 

que el destino va a ser el verdugo para castigar la f~lta 

COlletida, 

.11.sí, en la obra se manifiesta una progresiva re'oeli6n del 

hoabre contra el destino impuesto por BU Jli.os, Vigilante 

Nocturno, o contra el Orga.no rector. Le acusa de ll.aberle ro 

deado de malas amistades¡ de no haberle tendido la llliLllO cl.lan 
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do lo necesitaba; de no ?enni tirle, ahora que hab!a fijado 

un acto y con ello su muerte, una palabra de arrenentimiento; 

de haberle creado sabiendo desde el principio que eucumbir!a, 

y quien, finalmente, le castiga para toda la etemidad, 

Al te:nnillar la obra, el Hombre es metido a una alcantari

lla, Fa Vigilante lo ahoga, echl!ndole la tana; luego la cie

rm diíndole varias weltas a BU llave. (A obscuras, en silen 

cio, deeanarece por el fondo), 

De esta fonna, el Vigilante Nocturno se convierte en un 

personaje que ocupa las f\rnciones de destinador de toda una 

sociedad, a la que odia y rige sin miramientos ni miscricol'

dia, a la que juzga sin razón y sin fundamento. As!, "l'.is 

juicios son un abiemo .profundo , , , 1158• 

LOS CINCO SENTIDOS 

Estos elementos son considerados dentro de la obra cono 

13ersonajes de gran importancia, ya que gracias a su doble 

condicioo, de ayudantes y ooonentes, nonen las bases oara 

que se manifieste una obro de tan ¡¡ranites dimensiones. 

la. participacioo de ~stoe comienza en el mismo pr6logo, 

cuando al Hombre ee le ha otorgado el alma que conlleva a 

la presentaci6n de nuevos espacios: el BU1'erior y el infe

rior. la. entrega de los Sentidos servirá para reafirmar di

chos espacios, ya que, de los Cinco Sentidos entregados por 

el Vigilante, cuatro surgirán del esoacio euoerior1 la vis

ta, ejemplificada mediante las estrellas; el oido, rellres&n 

58. R, ALBERTI, El hombre deshabitado, p. 43 
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tado nor el trueno; el olfato, simbolizado nor una rosa bla!:! 

ca, y el gusto, encarnado en la naranja. Los cuatro Sentidos 

descendenin del cielo. l'h cambio, el tacto será la encarna

ción de todos los demds, sert! la mujer que nrocede:rii del sub 

suelo, de la misma nrocedencia que el Hombre. 

"Mientras las nereonas de uni versaliza.n hasta la abstrac

ción, las abstracciones se nersonifican. As! se puede encon

trar a loe Sentidos, mientras las nersonas se deshumanizan, 

los Sentidos se hacen humanoe·• 5 ~, 
Confonne se de&~rrollRn las accionP.s en el acto, se nuede 

observar toda una evolución que noe ofrece una serie co:nole

ta de transformaciones; el Hombre a trevée del des!Jerter al 

mundo de los sentidos buscart! otros lugares y otras sensaci!? 

nes. Es ae! c61?10, al salir corriendo del jardín trae la mu

jer, deja abandonados a los Sentidos, Este abandono le cond~ 

cirt! a un nuevo eenaci o en el que, con la llegada de la Ten

taci 6n, se invertirt!n los ayudantes (los Sentidos), quienes 

a nartir de ese momento ee convertimn en ononentee, 

El. nroceeo de runtura del eenacio ,,aradis!aco ee renreeen 

ta con la muerte del oez rojo en el estanque a m'111oe del Gue 

to; se somboliza el final de la vida fel:!z de la pareja. 

El. abandono de los Sentidos y el juego de éstos con el 

pez ee!lalaban, as:!, la división temnoral de la acción, sepa

rando el eenacio en el que el Ho:nbre se encontraba en nose

si6n de todos los Sentidos, de los que em'lieza a ser esclavo, 

El. Hombre se encuentra sujeto a loe Sentidos que antes do 

59. Victor G, de la co::cHA, El mtrreali8'1Jo, l\'adrid, 'llaurus 

Editores, 1962, n, 73 
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minabas "¡DejMme, -por tavor: ¡No os conozco' !lo se qui&

nee sois. Nunca os he visto. Me esna.ntan vueetrEte voces 
"60 ... . 
Los Sentidos na.san del campo del dominio del Hombre al 

de la Tentaci6n, y a l)!lrtir de ese momento ~ste se diriee 

hacia eu perdición. 

De esta fonna, so cumple el destino del Hombre que al 

principio había t?Rzado el Vigilante !loctumo en relac16n 

con los Sentidos; "Eetos cinco comuafferoe inse1>9.rables que 

van a seguirle -por todoe lados de la tierra, nueden, ei su 

alma no sabe conducirlos, jue:arle una mala partiaa•61 • 

E1> decir, que el Hombre tarnnoco nuede conocerse a tmv~E 

de sus sentidos, nuee siendo un tanto ambiguos, llUeden te

ner la doble :f\mci6n de ayudantes y oponentee1 Son ayua~n

tee )l!lra conseguir al objeto, Tentación, nero al mismo tiem 

uo son oponentes en el camino de la e·:ilvac16n etemn, 

As!, loe Sentidos que fueron ore sentados al Hombre en el 

urólogo, se convertirán ahora en el cuerpo de la Tentación, 

enumerando algun~s de sus cualidades: 

"LA VISTA.- ( ... ) ll':i.jate bien en ella. 1.'.!ts fuerte, !!Ufa 

he:nnosa que tu mujer. 

EL OIDO.- DI.me. ¿Qilindo escuchaste otra voz como la su 

ya?( ••• ). 

60, R. AL3eRTI, El hombre deshabitado, 

61. R. AL3ERTI, On. Cit., n. 18 
P• 32 
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EL OLPA't'O,- Huete a sol, a ola, a cielo, a viento libre, 

EL GUSTO,- As!, amigo m!o, as!. Acabas de estrenar 

otros labios, Y son mejores ~stos1 más nue

vos, deeconocidoe total.J!lente para ti. 

EL TACTO,- Ya es tuya, Acar!ciala ahora, 1'.iru que cuer

no. Ret~nlo a tu lado. Tócalo n
62 , 

Serán loe elementos que representarán a la subversi6n de 

los valoree que hacen que comience la condanaci6n del Hom

bre. 

De esta manera, loe Sentidos ee convierten, de co1rpai'le

ros del Hombre, en comolices de la Tentaci6n, y más enemi

gos que la Tentaci6n mi61Da1 oorque el tos son los que le gu.f 
an y abren el camino ,,, 

LA TEN!'ACION 

Al igual que el Vigilante Nocturno y loe Sentidos, reore

eenta el mundo de la ooosici6n al modelo inicial orooueeto. 

Eete oereonaje encuentra eu nartici'IJEloi6n dnica y exclusiva-

mente en el actá". e--

Para co~prender ~ejor esto, tratar~ de estudiar a la Ten

tación de acuerdo a loe diferentes momentos y espacios en 

los que manifiesta su nlena particinaci6n, 

Comenzar~ seflalando que el espacio del acto se divide en 

dos nartes; la tapia y el granero, donde gravi tar!I. la pre

sencia de la Tentación. 

El eenacio de la tania tiene la funci6n de separar el mun 

62, ~. p. 28 
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do exterior; ee el espacio precedJ.do por el mar, '11.le repre

senta. el lu81'tr de donde vend.rit la Xentuci6n, y el JllUlldo ce

rra.do donde bhbi ta el hombre con su mujer, en un aparente 

&len. 

Una vez en contacto el liombr·e y la Tentuci6n, l& rel .. ci6n 

marital comienza a cambiar, e11pieza a regir el imperio de la 

Tentaci6n, coaU.enza el eepe.ci o donde ia mentira eerd el 11ni

co objeto para encontrar reapuestu " los deseos inwtisfe

chos del hombre. De eetu manera, lu Tr1;to.ci 6Q. represento.~ 

la uianZ&na 'lUe ba.I\t <iUC el llomu1·e, en tJ<.se L. Sll deseo, consi 

eJ3. la pérdidu de la Inocencia, de m M.l.Jcr. 

m este modelo, el qu<> sue;iere la Tent&.ci6n, exJ.ate un 

elemento que considero mlly J.mportante para aclarar el senti

do del si¿nificado \iue el autor tra.ta de proponer en i:;u obra, 

el de loa Sentidos, l'ues considero <¡l.le nooibr&.r a la Tent&

ci6n e& nomornr a los 11ent1dos, :ro. que uno depende de los 

otros. AWlque en la obre. el papel do ~bos es un t&nto s.mbi

ouo, ee les puede considerar co:no ayud~ntes y oponentés en 

la b~squeda que el hombre ae ba fijado, porque la Tent~ci6n 

es la representaci6n fn.ccion;;.da de loa Sentidos, y a la ho

ra ql.le el hombre va conqUJ.stando cad& uno do ellos, irt1 con

ql.li11tando a l&. Tentación en su mtl::uma :re,,resentaci6n. Por\¡ue 

cada uno de loe Sentidos enwaerani cuds. una de ws cu.alidó.

des, lo ql.le tl'b.e:ni como consE:cuenc;ia el querer alcanzar el 

11undo de placeres ext1=ari tal que ofrece la TenJ;Qc16n, el 
1-Abr.;. 

nuevo objetivo del llo;iJ:>re, y p¡.tu logl'brlo h;;.y que alimin"r 

un oostdculo, la llijer, LSt·" sen! lu lioerto.d propu~sta por 

la fentt-.c16n que i:n¡iUcc, nccewric,;ccntc la muerte del conYl.l

gus lc,g"l · 
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Bl. Hombre, aun~ue al nrinc~nio oresentó una gran resiste~ 

cia en el eeoacio del granero, acaba nor sucumbir ante las 

redes de la Tentación; cosa Bi'llilar a la que ocurre en el G! 

nesis Bíblico: Adán rechaza la ~anzana nrooorcionada nor Bva¡ 

el final es el ~ismo que en la obra de Alberti. 

El Hombre, ?Or resignación o conformimno, se ha entregado 

a la Tentación; en base a esto se ouede considerar que la ~u 

jer y la Tentación renreeentan el ob,jeto del cleseo en la 

obra: "Lae dos mujeres en la obra (l'ujer y Tentación) son 

símbolos de la nerdición del ~ombre /,,,/Ambas ~atan al Ho~ 

bre, La Mujer nor medio de su ~enectro fíeica'llente; la Ten

tación le condena al infierno•63, 
Así, la Tentación es el camino de la nerdición del Hom

bre, teeie ~ue reafirma la nredeetinación del F.er humano en 

onosición al libre albeclrío, ya 1ue el ~o"'lbre F~bía desde un 

orincioio lae reel3s del juego ~ue el Vi!!-'ilante le había tra 

zado, y él acenta como única realidad noeible, 

L.I. '.'.IJJ',,"R 

En la obra, Alberti nos la nreeenta de una forma "'lal'gi

nal, !!ecundaria, nuee eola'llente está situada en un oanel un 

tanto deoendiente, cuya movilidad estará de acuerdo a loe 

::1ciertoe o errores del l!o~bre, a ~.uien acom11aña fiel 11ente 

!lasta lae Últi"'l,•S consecuencias, naturaleza ofrecid.i. ·1or el 

Vigilante llocturno. 

Las caract:erísticas con l.ie nue el autor :a 1Corn'l, 1ri-

63· F. de DEGO, Oo. Cit., n. 51 



- 88 -

mera'!lente, son: r.a di!!creci6n, la hermoeura, la alegr.{a un 

tanto !orzada, y la inocencia desmedida, lae cuales hacen 

oenear que la obra ee encuentra bajo un esníritu '1!achicta. 

Otra de lae caracteríeticae que ee puede mencionar ea la 

que ee encuentra ligada al símbolo reoresentado por la ~'.u

jer, en eu aeociaci6n al de la tierra, pri'11eramente, C0'110 

eímbolo de vida (Pr.imeroe momentos del Hombre y la ~ijer en 

eu mundo hermeticamente cerrado); deepu~e, la reoreeentaci6n 

de la nerdici6n del Ho'!lbre, lo cual se obeerva clara'!lente en 

funci6n d& la Tentaci6n, orocedentee del mundo exterior, ca

mino ~ue conduce al engaño, la mentira y la consniraci6n. Ya 

11ue el Ho"lbre tendrá '!Ue Matar a la ~.'ujer con '!ui~n había e~ 

neri'!lentado mo'!lentoe felices, donde la sinceridad y la con

fi?nza eran claras. Así, el ónico obetáculo entre la Tenta

ci6n y el Ho"lbre, ee la Vujer, nor eeo h~ ouc eli~in~rla. 

El Ho-nbre va en bueca de otrae sensacionee y la ''.ujer (Ten

tacidn) será el único objeto oue conducirá a tal eeoacio. De 

eeta manera, loe uersor.ajee eon ficticios, irnágenee o tra'11-

nae ~ue el autor oronone nara crear los nará'!letroe de un oa

raiso artificial. "Mientras las 1lerRonas ee deshu.'11anizan, lo 

no hU.'ll!lllO, ee hace hu'Tlano .. , ,,G.f, 

Ee aeí como al Ho'!lbre ee le han nreeentado doe realida

des (~ujer y Tentacidn), cuyo único objetivo eervirá oara 

confirmar la <leterminacidn del Ho'!lbre, nuee se le han oreeen

tado co'!lo oosibilidadee nara noder elep,ir1 la Mu.jer, como s! 
n6ni'llo de libertad, de libre albedrío; y la Tentaci6n co-no 

oredeetinaci6n. 

64. V,G. de la CO!<CHA, On. Cit., n. 74 
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El ha elegido el más fácil, el de la Tentación, el que 

aparentemente no se sujeta a reglas, nero ha hecho mala ele~ 

ción pues ha tomado un camino equivocado, el de la nredeeti 

nación. 

Por el contrario, el de la Mujer reoreeenta la elección 

dificil, sujeta a reglas, nero reglas auarentee o.ue traerán 

consigo el cwnino a la libertad, al libre albedrío,,, 

LOS CRIADOS 

E~toa nereonajes son utilizados nor Alberti de dos mane

ras: ?rimero, nara confirmar lo que a lo largo de la obra 

se proyecta co~o nronuesta ideol6,e1.ca, la falta de libertad¡ 

de acuerdo a la naturaleza con que se lee cota, están suje

tos a reglas, a nonnas y obligaciones, como criados eetán 

eo~etidos a un organo rector. 

Por otro lado, son utilizados en relación al Ho~bre des

habitado nara confirmar la nenoea rea.11dad del Ho~bre eeoa

fiol de loe a~os 30, esto en lo que resnecta a su muerte: P! 

ra los criados no significa nada. 
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1.- El hombre deshabitado, pare. BU autor, es el resultado 

de una crisis de existencia que se manifiesta en dos grandes 

eetadioei Primero, como ref'lejo del vacío moral que deja el 

deB111oronamiento de loe valoree do su infancia 1 adolescencia; 

segundo, de la sociedad eeoaf'lole de loe af'!os 30, sobre la in

justicia social de la burguesía sobre el proletariado, 

2 .- le. obra es protJUeeta por el autor en forma de un trínico 1 · 

como Auto Sac:rtlmental; como Génesis Bíblico; y como nrol)3.¡zan

da ideológica. Aunque loa tres llevan el mismo objetivo, "la 

denuncia hacia una sociedad mal acostumbrada", no es comnren

sible si no existe la reflexión cuya resuueeta exija el inte

ráe del eenectndor. 

3.- El autor trata de recoger ele:nentos del Auto Sac:rrunental 

y del Génesis Bíblico para reestructurarlos según su visión 

del mundo, Se trata de una tranefonnaci6n de la ideología an

tigua en fo:nnas modernas, motivando un sentido de nropaganda 

ideológica. 

4.- le. obra se lanza a momentos intemnorales tratando de 

acercarse, de alguna manera, al mundo familiar de la Esoa?'.a 

de Albert!, ya sea nor loe recuerdos de eu inf'nncia y adole

scencia, ya sea por BU destierro, o ahora ·oor la nostalgia 

del vresente. Es por esto que se quedurd deambulando tanto en 

el 'OBraíeo nerdido en su uaeado como en el creado por eu af'lo

ranza. 

5.- lb lo que respecta a loe personajes, se observa una actua 

ci6n que devenderd del mo:nento anímico en que están creados; 

es por esto que ee ruede afirmar que aparecen desde lo más 

nrofundo del eecri tor, ya que se llUeden co:ieiderar como ele-
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mento& que nacen de acuerdo a un ca:n1cter autobiog1"fico, 

por ejem!llo; el caso del Vigilante Nocturno, nor lo indifere!:!; 

te y lo injusto que ee muestra se puede observar un reflejo 

del estado de opresión del autor. O el caso del hombre desha

bitado que es un hClllbre resignado que no se opone a las leyes 

de su na.tt.lraleza, posiblemente creado en un momento de calma, 

6 .- Anlicada al orden hist6rico lleva un mensaje, no de mue_: 

te como se ha ido revelando a lo largo de la obra en funci6n 

de los personajes, sino de vida, de una vida más jueta, más 

libre y más al ta para el sufrido pueblo de España de loe af'(oe 

30, 

7.- Iae acciones, actos y actitudes de loe personajes deter

minan la eociedad que tratan de proyectar, de acuerdo a la vi 

ei&i del mundo de su autor. 

B.- :Eh lo que respecta al sentido cat61ico, es utilizado '!>Or 

.AJ.berti para que BU obro alcance toda BU fuerza, ya que al 

proyectar su ideal en función de los elementos de la religa

c16n ceo Di.os encontrará un ner:f'ecto vehículo de propaganda 

que el espectador recibi:n1 ceo agrado y sceptaci6n. 

9.- Loe elementos de carticter negativo que Albert! proporci~ 

na en su obro, van a representar la runtura de la no:nna. den

tro del género; la venganza, la tentaci6i, el odio, la socie

dad estamental convertida en sociedad de claeee, la condena

ci6i del rico que se convierte en la condenación del hombre, 

10.- !l. hombre mantiene durante la obra la as!>1rocifu a rea

lizar y noeeer la auténtica libertad en cont:rs.nosici6n a la 

negación de loe valores postulados nor la iglesib.; la predes

tinación, la condenación fuera de la iglesia y la falta de 
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'Parddn, 

u.- la ob:iu funcionani como una prop11eeta denunciadora de 

algunos aspectos de la :iuz(n eepal'lola que en baee a eímboloe 

y elementos aleg6r:l.coe hardn 'Posible una obra muy :razonada, 

muy crítica, delatadora do la sociedad conservadora de loe 

af!oe 30, 

12.- Al.berti favorece como elementos positivos la libertad 

(en todos los sentidos), el disfrute de los sentidos, la vi

da frente al mar, loe viajes y el deseo. Cont?Upone a ~atoe 

lª venganza, la tentacioo como principio de condenaci6n eter 

na, y el supuesto odio del creador contra sus criaturas, re

presentado por el infierno. 
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