
UNIVERSI DAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA PARA EXTRANJ EROS 

" EL TEATRO DE SALVADOR NOVO" 

.-olEe" SIMON SOU 
CENTRO DE ENSEf:lANZI\ 

PI\v.. EXTRt'.NJEROi 

Tesis que par a obt ener el grado de Maestrfa en 

Lengua Española y Literat ura Hispanoamericana 

presenta 

SANDRA MAXINE CLARKE 

M~xico , D.F. 1976 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I 

To mother 

To my b r ot her s and s i sters 

To Cynthia and Danny 

Con mucho carlno y agrad ec imient o 
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ADVERTENCIA 

(anexo a La Cron o l ogía de Novo y Su Obra) 

1920-192 3 Años universitarios . Junto con Xavier Villaurru

t ia se r eune al grupo literario que más t arde 

s e rá c onoc ido c omo " Los cont emporáneo s ". 

Los otros miembro s son tamb ién j 6v enes poe tas 

que hicieron amistad en La Es c uela Na ciona l 

Pr eparatoria y en las oficin as burocráticas: 

Jaime Torres Bod et, Bernard o Ortiz de Mont ellano , 

Enr ique Gonz á l ez Rojo , Gilberto Owen, Jorge Cuesta, 

y los h e rmanos Jos é y Ce l estino Gorostiza . Este 

círculo reducido d e amigos colaboran en una 

s er i e d e t raba jos l iterarios ent re los a ños 

1920-1932 . Vanguardistas y hasta mil itantes en 

sus ideas, realiz an var ias revistas, ent r e ellas 

" La Falange", "Ulises " (dirigida por Villaur rutia 

y el propi o Novo ) y " Los Contempor á neos", esta 

última siendo la má s significat iva y l a que dio 

e l nombr e al grupo . 
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INTRODUCCION 

Esta t esis que s e titula "EL TEATRO DE SALVADOR NOVO" se 

pens6 r e alizar , en t é rminos gene ra les , como un e j e r c ic io de inve~ 

t i g ac i6n y de redacci6n en l a l e ngua e spa ñola . Decidí estudiar 

e l t e atro d e Novo porque ~ t ravés d e mi s l e c tur as pude p e rcatarme 

d e q ue exist ía poco mat erial e scrito sobre su obra dramá t ica. -

Por o t ra parte , el p osee r p oca infor mac i6n acerca j e l t e a tr o mex i 

cano y d e Sa lva dor Novo, me condu j o al i n t eré s d e indagar, has ta 

d onde me fuera posible, sobr e estos terreno s y a con oce r a l drama 

turgo, tan t o l it e raria como psico16g icament e, a tmvés d e sus e s 

c ritos . 

En t é rminos más e s pec í fi co s , e s t e traba jo s e realiz 6 c on dos 

f inalidades : la primer a e s la de pr ec isar e l v a l o r literario e n 

l as obra s dramáticas de Salv ador Novo . Ll egué a esta me t a a tra

vés del aná lis i s de las obras, p rocurando ahondar en l o s p r op6si 

t os literarios y dramáticos del propi o Novo, a s í como en las e x i 

genc i as y l as c orrient e s un iver s ales d el t eatro q ue, de un modo u 

otro, i nfluy eron e n e ste d ramaturgo . 

El e studio d e l os teat r os mex icano y universa l me s irvi6 para 

ubicar a Novo e n e stos d os ámbi t o s y f or mará l a i ntroducci6n al 

estud io ana l í t ico . 
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Este estudio a nalít i c o de las obras , qu e c ons idero la par t e 

me du lar de mi t r a b a jo , fu e una especie d e b ú s q ueda e n la que pr~ 

c i sé, e n cada caso , l os a cier t o s literar i os de Novo a travé s de 

la temá t ica y la ambient a c i6n , los persona jes y el mensaje , l a 

e s truc t ur a as í como e l es t ilo. 

Como c onc lus i6n a e ste aná l is is e s tudié a f o nd o e l recurso 

más expl otado e n l a obra d e Novo : e l p e r son aj e . En e st e apart ado 

delineé e l p ersonaj e pe rc i b ido como doble i mpresi6n d e la indiv i 

dua l i d ad : una fusi 6n d e su propi a p er s ona l ida d y l a d e l dramatur 

g o mi smo . Igua lment e e x ami né a l p er s ona j e explot ad o como r e cur 

so es t il í st i co y e s t r uct ura l . 

La o t r a me ta de e s t e t r abaj o e s e l e n f oqu e de Sa l vador Nov o 

en otro s aspect o s d e su lab o r c omo hombre de tea tro . 

Al l eer y e studi a r l a ob ra d e Nov o sur g i 6 en mi l a cur ios i 

d ad por conocer al hombre cabal d e l teatro mexica no. Nov o es , por 

conf e s i 6n p r opia , h ombre d e t eatro y es i ndudable que este d r ama

t urgo h a dedic ado mu ch o s es f uerz o s al des arrol l o y a l éxito d e 

esta activ idad c u ltura l e n México ; es así , c omo s u pa pel en el tea 

t ro no ha s i do s610 de dr amatu rgo , s ino que co n int e n s ida d h a sido 

t raductor , d irector y maes t r o, a ctor y, con éxito s n ada d e spr e c i a 

bles, promo t o r de t eat r o i n f a n t i l. Estos h echos i mpl i c a n que c ual 

q u i er es t udio sobr e Novo e n su cap a cidad d r amá t i c a inc luya en l a s 
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conc lusiones sobre sus a c i ertos t e a tral e s , una apreciaci6n de su 

contr ibuci6n compl e t a a l teatro mex icano e n la s c a pacida d es ya 

menciona das. 

En l a r e a li z a c i 6n d e l pre sent e t r aba jo la mayor dif icultad 

fu e c ons eguir los e j emp l ar es de l a s obras d e Novo. Esta i nvesti 

gación, como l o men c i oné an t eriorment e, tiene c omo fin e studiar 

l a obr a d r amática de Sal v ador Novo para lle g a r a c onocer a fo ndo 

al a r t i s t a y su a rte ; s i n embargo, no me f ue pos i b le t e n e r ac ce 

so a unas obr as de Novo - Don Quijot e y El cor on e l As t u c ia - deb i 

do a que no se public a r on y a q u e no s e sab e el p a radero de los 

p ocos e j emplares que exi s ten. 

Tanto e n Div orcio y e n La s e ñorita Rémingt on c omo en Diálo 

gos, Novo expresa s us s e n t imientos mediant e d i s cu r sos d i rectos, 

s in exp lotar sufic ient eme nte l o s recur s o s dr amá t icos ; los per son~ 

jes no e st án b ien desarrollados , la e s t ructura muy l i neal, y no 

impor t a n mucho ni e l ambiente f l sico ni el p s ico16g i co . Rigie ndo 

e s ta situaci6n , esta s obras n o s e t r atarán en s I , p e ro de cuando 

en c uando s e hará menci6n a el las p a r a i l u s t r a r una caracter í sti 

ca o idea e n l a s d emás obr a s. 

A c ontinua ción l a l is t a de obra s que se anal i z a n e n e l p re

sent e trabaj o: 

A ocho co lumnas . 

Cu auht émo c en " Teat r o mexi c ano d e l sig lo XX" 
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El joven II en "Diálogos". 


El sofá en "In ticit ézcatl •.• ". 


El tercer Fausto en "Diálogos". 


Ha vuel t o Ulises en "Antología 1 925-19 6 5 ". 


In pipiltzintzin o l a g uerra de las gor das. 


In t i ci t ézcatl o el espejo e ncant ado . 


La culta dama e n "Teatro mexicano del siglo XX". 


Yocas t a o c asio 


La labor de investigaci6n y r e d 'acc i 6n de es t a t esis me ha 

servido para f amiliar izarme má s con l o e st r uctura l y lo c onceptua l 

de la lengua española, t a nto c omo me ha brindado la oportunidad 

para ampl i ar mis conocimientos a cerca del t eat ro y de l a obra dra

mática d e Salvador Novo . En este sent ido me ha~~porc ionadoa un a 

mejor preparaci6n par a mi papel futuro de maestra en Letras Hispano 

ame]~ icanas. 
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CAPITULO 1 

EL TEATRO DE MEXICO EN LO QUE VA DE ESTE SIGLO 

La ~poca de los autor es españoles arroj aba s a ldos 
desfavorables, extrav í o del gusto , p e t rificaci6n y 
anacronismo .en la pr&ct i ca esc~n i ca , exceso d e ca 
duc idad qu e dificultaba e n las compañías y empr e 
sas comer cia l es l a _incubaci6n de un t eat r o abiert o 
a nuevas influencias a nuevos modos y man e ras . (1 ) 

.. . La impotencia del teatro esp añol contempor&neo 
ll evó a l público a buscar solamente en l a r ep r esen 
ta c i6n el descubr i mie nto d e f ulano a ctor o de fu l a 
na actriz t ras de s us d isfr aces o (2) 

Así encuentra el siglo XX a l t eat r o d e M~xi co: todavía bajo 

e l dominio e spañol y en auge e l gén ero chico e s pañol. 

El período entre 1919 y 1 927 se dedi ca a la r econ st r ucci6n y 

renovaci6n nacionalis t a . Ya en 1902 la pr imera soc i edad de Auto 

res Mexicanos se h abía creado, grac i as a l a iniciat iva de Juan de 

Dios Peza. Ahora aparece el teatro folklórico ; e l mat er ia l tem& 

t icc encuent ra una fu e nt e f ecunda en los sucesos din&micos de la 

Revoluc i 6n Mexicana. 

Aún cons iderand o e s to s aciertos , l os movimientos nacionales 

no logran grandes a lcanc e s ; e l e spañol h ablado en l a p u e sta en es

cena ya no lleva d icci6 n castella na sino qu e ha sido suplantada 

por la mexicana, s in embargo, s i guen en vigor las mismas formas, 

sistemas y t emas pertenecientes a la escuela d e l os españoles -

Benavent e y Lina r es Rivas. 
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Ha y varios int e nto s d e t e atro experimental . En 1923 se estre 

nan un número c onsiderable de comedia s de autor mex icano y dado 

este apoyo se fund a l a Uni6n de Autores Dr amát i cos, con el prop6si 

to de fomentar un t eatro n a cional. El t eat ro de "El Murcié lago" en 

1 9 26 se e ncarga de r eunir l os v alores dispersos del folklore de 

México. En su t emporada Pro -Arte Naciona l (19 25 ) se est ren an cua 

renta y dos obras de aut ores mexicanos y u na pieza d e Pirandello, 

Laraz6n de cada uno , que f racasa . 

De este grupo, sie te miembro s forman otra organizaci6n t ea

tral: El Grup o de los S i ete Autores . tos o rganizadore s son Fran

ci sco Monterde, J o sé J oaquín Gamboa , Norie ga Hope, Díez Barroso , 

Parada León, los hermanos Lázaro y Carlos Loz a no García; estos 

escritores , cuyas miras i n cluyen un t eatro nac i onal, s e animan con 

l a temporada de la actriz argent i na Camila Qu iroga y su compañía 

nacional e n Méx ico . 

La fo rmaci6n del g r upo es el r e s u ltado de una serie de lectu

ras d e t eatro de los nuevos movimi entos y aut ores; gracias a estas 

l ect uras y en s ay os concienzudos s e logra una s elecci6n cuidadosa 

para la tempor ada (1925-1926). 

Es t a temporada merece un público creciente y entusiasta , y 

l as representaciones pasan e l l í mit e t radic ional de una semana . 

Después de esta so l a t emporada, los int e grantes del grupo, a causa 
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de o t ros compromi sos, y a no pued en d edicar s e a la p r oduc ci6n esc~~ 

nica. Sin emb a r g o, pro s i g u en sus p reocup a c iones p or el t eatro : se 

d edican a d ivulgar n uev os valor es e uropeos y americanos para lle

var al público más a llá d e l as tradic ione s fr a n cesas d e Baaille y 

Bergman y l as italianas de Braceo y Gi acosa . El prop6s it o e s 

gu iar a l públ ico por e t a pas a una apr eciaci6n d e los nuevos enfo

q u es del teat r o y los auto r es correspondientes : i nc luso los más 

recient es dramaturgo s a ng los a jones y los l atinos Ar char d , Vi ldra c , 

Coct e au, Pirandello, Bontempell i y Wilde. 

Es te e sfue r z o r enovador fue pr esen t a do en un manifies t o c on 

f echa d e 1926, en e l que dan importancia a la t ~cn i ca t eatral, a 

las conquistas en e l t e a tro mund ial y se c ompr ome ten a l ograr el 

equ i l ibr io y me sura en el d e s arrollo d e l as acciones , y a pres c in

dir d e l o superfluo p ara l legar dir ectamente al cl í max. 

En la temporada de l Grupo de l os Sie te Au t ores, " la pr imera 

de drama y c ome dia d el t e at ro mexica no , s e estre nan má s obras y 

s e da a c onocer un mayo r número de a utor e s nacionales que en todos 

l os años t r anscurrido s des de 1 900". (3) 

Antonio Maga ña Es quivel i nsist e en qu e la máx ima conquista de 

es t e g rupo fue la de hab l ar el e spa ño l a la manera mex i cana. Dice: 

"aquellos autor e s mexi canos apar e cen traba j ando l a s mismas met as 

q u e l o s dr am a turg o s espa ño l es d e fines y p r incipios de siglo" . (4 ) 
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Por otra parte , Franc i sco Mon terde, integrant e del grupo, asegura 

e n más de una ocasi6n (entrevi sta, 28 de a gosto de 1975 ) que de 

h echo el grupo plante6 los prop6sitos arr i ba mencionados y que lo 

gr6 realizar cada uno d e e llos. 

Aunque no fuer a as f hay que a ceptar que p or e l solo hecho de 

abandonar la pronunciaci6n castellana en la escena el grupo sf 

al canz6 una piedra miliar; fue un acto verdad erament e r evolucio 

nar i o para e l teatro experiment a l e l que má s tarde dar á lugar a m~ 

yor aceptaci6n de lo mexicano : actor e s , escen6grafos , dramaturgo s, 

d irectores y aún compañfa s y empresarios mexica nos. 

El mismo a utor e xplica qu e la incapacidad del g r upo en l~s . 

ot ras áreas fue debid a a l medio; "los v i ejos l oca l e s incómodos y 

malol ientes , d e los actores y d e los escen6graf os su jetos al predo 

minio del ya decadent e teatro español" . ( 5) 

Los r e sto s del Grupo de l os siet e Autore s integran en 19 29 el 

g rupo La Comedia Mex icana cuyo nombre r ecalca su propósito netamen 

t e nac ional . Esta temporada logra un notabl e éxito, con la obra 

Padre Mer c ader de Dufoo, p ero ir á s eguida por siete año s de silen

c i o. A lo largo de dos temporadas adicionales en 1936 y en 19 37 

s u s f racasos son más que su s éx itos y , con t a l s u e rt e, termina su 

t rayector ia en su tercer a temporada , l a d e 1 937 . Segfin Magaña Es

q uivel su error fu e c onf1.J.nd ir una f 6rmula con u n a rte ; "No hay en 
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ella (la Comedia) ni los oj o s n i el espfritu qu e ju s tifi c a el rótu 

lo q ue ostenta" . ( G) La pieza v éncete a ti mismo de victor Diez 

Ba rros o , se cons idera su produc t o má s estimable . 

Fr ente a estas situac ione s innova dora s p e ro poco acertadas 

e l movimiento ex p er iment al de teatro ha de llegar a la s a lvación 

de l teat ro mexicano. 

Es t e mov imiento e ncabez a d o por el Teat ro Ul i ses y el Teatro 

Orientaci6n busca una forma d e e x p res ión propia a t r a vés de las 

cor r ien t es e n boga e n el mundo occidental ~ " t r anscurre precisamen

te en medio del torbellino que se c rea ent re las dos g r andes gue

rras mundiale s , cuando e s a s corr i entes son más tur bulentas y encon 

trada s , y cuando la Revo lución Mex icana empiez a apenas a sentarse 

y n o es posible aún ext r aer conclusiones de s us r esult ados". (7) 

Es e l momento de los e uropeo s : los r usos c on su Te a t ro Social de 

Masas~ el brit ánico Bernard Shaw y el noruego I b sen t ambién siguen 

el camino d e l teatro social que a poyan , de un mod o u ot r o, los 

nor t eamer icanos , mient ras los alemanes s e c oncent r an e n el e xpre 

sion i smo y el drama abst r a c t o. De sde Italia, Pi r a nd e llo se p r eo

c upa por confl ictos c ereb r ales . Los franc eses : Leno r mand , introdu

c e e l ps icoanálisi s e n el teatro ; Coct eau , "explot a el f i lón p oéti 

c o del misterio", y por ú ltimo Gira udoux " i mprime un sello actual 

y h umorístico a la t r a g-edia c l á sica ". (8) 

Los innova dores mexica nos t ienen como p r opósito suprimir , los 
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elementos plá sticos y dar más importancia a los nuevos valores 

teatrales. También tienen qu e combati r e l mov imiento nac ional en 

que se aprovech an de bastante reper t orio d e temas netamente mexi 

canos, pero al precio .del arte t eatra l . La Comedia Mex i c ana y El 

Teatro de Ahora proyectan y apoy an este movimiento nacional . 

El Te atro Ulises (1 928 ) consta de un g r upo de poe tas jóvenes: 

"espíritus disident es, ávidos d e nuevas l ecturas, nuevo r epertorio, 

nuevo estilo d e r e p resentaci6n ll 
• (9) Todos, en su momento, impro

visan a b ase de i n st i n t o e intel i gencia, papeles de: ac t or, escenó

grafo, traductor y director. Su repertorio de autores europeos 

s610 l es sirve como fuente d idáctica que a daptan a su propio medio. 

Sus creadores - Xavier Villa u rrutia, Salv ador Novo, Celestino Goro~ 

tiza y Gilberto Owen , estimulados y alent a dos por e l patrocinio de 

Antonieta Rivas Hercado - l o l laman "el pequeño teat ro exp e r i mental 

adonde se representa obras nueva s por nuevos actores no profesiona

les". (10) Su me t a es, por medio de ensayos t anto d e obras extran 

j eras c omo de sus propios esfuerzos, inculcar un nuevo gus to en el 

públ i co mexicano, creando a la vez un nuevo . repertor io de actores . ' 

Las actividades de l grupo se limit an a dos tempor adas en las 

cuales se de s taca e l r epertorio comple t ament e extranjero pero cons 

tituyente de l os gran des maestros del teatro universal. He aquí el 
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sumario de sus activ i dade s durante su br e ve ex i stencia : 

- 1928 - enero a agosto 

La puerta r e luciente .- Lord Dunsany , t r aducida por 

Enr i que Jimén ez Dom i ngo . 

Simuli .- Claude Roger, tradu cida p or Gi lberto Owen. 

El Peregr ino .- Char les Vildrac , t raducida por Gil 

berto Owe n. 

Orfeo . - J e an Coct eau, traducida por Corpus Barga . 

Lig ados .- O' Nei ll , traducida por Salvador Nov o . 

- 192 9 

El Tiempo es Sue fto.- H. R. Lenormand , tr aduc ida por 

Ce lestino Gorostiza. 

En su principio el grupo ocupó para sus r epresent ac iones un a 

sala d e la Se cretar ía d e Educación Pública ; y cuando salió al t ea 

t r o público fu e bien recibida. Sin embargo e l públ i c o s610 impr~ 

sionado por la novedad pronto lo abandona : cons i dera al grupo 

"exót ico " por su reperto r i o extranjero. Los i nnovadore s estaban 

concient e s de este exot i s mo y lo def ienden: Xav i er Vil laur r utia se 

e ncarga a contes tar: 

" .. . Exótico fue e l Teatro " Ulises" porqu e sus 
aciertos ven ían de afuera : obras nuevas, nuevo 
sentid o de l a i nt erpretación y ens ayos d e nue
va decoración , no podíari venir de dond e no lo s 
hay" . (11) 
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Escolare s del Teatro (1 931), creación de Jul i o Bracho sigue 

a Ulises y lo enlaza con el t e a tro Orientación que ha de seguir 

dentro de po co tiemp o. Es te grupo escolar d e l Tea t r o Ulises se 

preocupa más por l a dirección y por la ens eñanz a t eatra l , disc i 

pl inas q u e introduce en los varios grupos t eat ra l es que forma des 

pu~s de la corta ex i s t encia de Escolare s del Teatro. Su logro má s 

n o tab l e es la repr e s entación de una obra mex i cana junta c on las 

de grandes europeos como Synge y Strindberg. La obra , Proteo, d e 

Franc i sco Mont erde e s la prime ra pieza de autor nacional que adop 

ta un grupo exper i mental. El Teatro de la Universidad (1 933 ), pro 

ducto de Escolares de l Teat ro, introduce obras mexica nas junto a 

las de O' Nei l l , Synge, Ar i stófanes y Eurfpides. 

El Te atro de Or ient ación (1932) repr esent a la culmi nación del 

ciclo de i nnovadores, e s tabl ece la adaptac i ón defin i t i v a del mod e~ 

no tea t ro como se practicaba e n Europa . Ba jo el pat r ocin io de la 

Secretarfa de la Educación Pdblica y del Instituto Nacional de Be

l las Ar t es fue fundado por Ce l es tino Gor ostiza quien g o z a ya de 

i gual prestigio privi l egiado por la r evista lit eraria "contemporá 

n eos", obra de un grupo de poetas de l mismo nombre. La cultura y 

l a disciplina existentes en e l viejo teatro Ulises se fortalecen 

e n es t e grupo cuya e st rict a selec ción de repertor io incluye (en 

adición a los a utores del grupo pr e cursor) a Antón Ch~jov , 
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Cervantes, J ules Roma i n s, Jean Vic t or Pe ller in, Moliere y 

Shakespeare. 

Entre sus conquistas se d estacan: un nuevo públ i co , una cla 

s e d istinta de actores con un sentido d e interpretaci6n evolucio 

nado, la elevaci6n del papel d e l dir ector y una d ramática refor

mada en la que los elementos s e someten a la expresi6n del arte 

dramático. Siguen el ejemplo de Jul i o Bracho agregando a su re 

pert orio autor e s mex icano s c uyo núme ro aumenta a lo largo de l as 

cinco temporadas del g rupo ( 193 2-34 y 1938). 

Es tos autores mexicanos son Al fonso Reyes (If igenia c r uel ); 

Carlos Díaz Dufoo Jr. (E l Par co ) e integrant es de l grupo: Xavier 

Villaur rutia ( Parece mentira; ¿En qu~ p iensas ?); y Ce lestino -

Goro s tiz a (La escuela de amor ; Ser o no s er). En la cuart a tempo 

rada l a mayoría d e las obras presentada s son mexicanas. 

Durante las p r imeras cuatro tempor a das el grupo disfruta de 

una vida abundante . Al p a rtir de l a ter cer a temp or ada se trasla

da de la sala Ori entac i 6n de la Se cret aría d e Educaci6n Públi ca 

a teat ros más gr a ndes, y con t al acc i 6n p ermiten que l os e scen6 

g r afo s se luzcan más plenament e y que r ealicen " una obra de gran 

calidad, muestra d e una concepci6n má s revo lucionaria". ~ 1 2) 

La so lidez d e l grupo Orient a ci6n s e aprueba cuando, despué s 

de cuatro afios de i n a ctiv idad, se revivi f i ca b aj o e l auspicio 
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de l I.N. B.A. , dirigido por Ce lestino Gorostiza , con d o s temporadas 

brev es de ~xito. Esta segunda ~poca es encargada a tr e s directores 

compe t entes, todos mexicanos : Xavi e r Vi llaurr u t ia, Rodolfo Us igli 

y j u l io Bracho , cada uno c on su propi o r epert or i o y g r upo no pro

fe sional. Los mexicanos Agustín Lazo y Antonio Ruiz son los escen6 

grafos. 

Los nuevos directores del grupo quieren hacer madura r una con 

ciencia t eatral y estable c er una nuevaorganizaci6n de ar te dramá

tico en Méx ico . La t rayectoria de esta é poca es la s iguiente : 

- 1938 -en e l Palac io de Be l las Artes-: 

Minnie l a cándida .- de Massimo Bontempell i - d ir igida 

por Xavier vil1aurrutia . 

Anfitri6 n 38 .- de Jean Giraudoux - dir i gida por Julio 

Bracho . 

-19 39 -en el Teatro Hidal go -: 

Biograf í a .- de S. N. Behrman -dirigida por R. Usigli. 

Estas dos temporadas t erminan el tea t r o Orientaci6n. Sin em

bar go, a la base ideo16gica del g r upo se sostienen otros g r upos 

t eatral es,encabezados pr inc i palmente por Rodolfo Usigli y Julio 

Bracho . 

Al reconoc er los l ogros d e l grupo Orient a ción h ay qu e estimar 

los por sus realizac iones teatr a l es,a Xavier vi l laur r utia y Celes 



15. 


tino Gor ostiza principalmente c omo directore s y como t r aductore s 

de buenos aut ores universales. Cabe menc ionar aquí otra figura 

que, aunque aislado de los grupos experimenta l e s , tenía t ambi~n 

miras hacia la liberaci6n del t eatro mex ica no d e metas comercia

les y mediocres. Se t r ata de Rodolfo Usig li. Este d r amaturgo

d irector, a trav~s de g rupos profesionales a l os cuales pertene 

c ía, pretendía encontrar un m~todo y orden " fundado en la pureza 

de l a realidad y la exact itud". 

A d iferencia de sus c ontemporáneo s innovadores , quienes prin 

cipalmente se fij an en l o práctico, Usigl i se preocupa en lo te6 

rico de la c reaci6n , seña l ando la t ~cnica teatra l como punto de 

partid a. 

Creado por Bust i llo Oro y Mauricio Magda leno el Teatro de Ah~ 

ra (1932) per tenece a otra escuela que la de Ulises , Orientaci6n 

y Escola res del Teatro . Nacionalista y soc i o-político, su prop6

sito pr incipal es lle var la anécdota r evolucionar ia a una catego

ría esp i r itual . El paisa j e político de M~x i co es el t ema general. 

Por ello no sorprende q u e su fuent e sea las nove l as de la Rev olu

c i 6n (a saber , Los de Abajo de Azue l a; Emi l i a no Za pat a y Pánuco 

137, de Mauric i o Magdal eno; Tibur6 n y Los q ue Vue l ven de Bustillo 

Oro). A diferencia de s us p recursores , lo s que promoví an un tea 

tro que t r ata de problema s p sico16g icos , este gru po s e concentra 

e n la rea lidad y e l localismo. 
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De igual maner a se dest aca de los de Ul ises por s u omisión 

d e problemas d e t écnica y de arqu i tectura teatra l es; muere a cau

sa de l a misma desorgan i z ación que perpetuaba La comedia mex icana, 

y a causa de su temario p roblemát ico ; logran most rar l a realidad 

de M~x ico pero se empeñan en ignorar a l púb l i co . ( 1 3) 

El Proa, grupo cread o p or Jos~ d e Jesús Aceves, tambi~n un pro 

ducto del movimiento revolu c ionario de los t eatros Ul ises y Orien

tación, e s el primer g r upo no profesional que sobrepasa su etapa 

exper ime ntal y llegan , desde sus salones privados, al gran público 

con a p rec i able éxit o . 

A lo s empeños de los t eatros Ulis es y Orientac i 6n est e grupo 

agrega o tros diversos elementos y car gos: Ermilo Abreu Gómez se 

concentra e n lo popular y lo hermé t ico de la t radición e spañola; 

José Attolini logra proy e ctar la e l emental rudeza sin p e rde r e l in 

terés dram~tico ; Basurto renueva l as expres i ones cont emporáneas; 

Edmundo Baez se preocupa d e la prox imidad rur a l de l mex icano y Wi~ 

berto cant 6n s e encarg a d e l o intelectual y l o analítico; e stas 

ú lt imas miras s on las principa l es del Teatro Ulises y el Teatro 

Orientación. 

El grupo empieza con e l reper torio de estos mlsmos dos teatros 

pero al poco tiempo s urgen otros auto res , en su mayoría mexicanos ; 

ta les como Basur to , María Lu i s a Ocampo, Er milo Abr eu G6mez, Edmun
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do Baez, Marfa Luisa Algarra y Xav ier Villa urrutia. 

Durante un siglo aproximadament e el Co l iseo Nuevo hab f a sido 

e l ún i co loca l par a rep r es ent ac ione s teat ra l es. Como precursor, 

e l Proa empie z a c on .su propio loc a l, el t eatro Caracol , lo qu e 

estimula l a creación de otros t e atros : La Lint erna Mágica (1946), 

el Teat r o del Arte (1947), e l Teat r o Estud ian t il ( 1 94 7 ). Este 

último , de tipo popular, hace representacioness e n plazas públi 

cas en barrio s y en pequeñas pob l aciones d e l país. Es tos tea 

tros siguiendo el ~ emplo d e l g r upo Proa r e emplaz an lo s locales 

antiguos malolientes, pob remente construí dos y ventilados . 

El Teatro de Méx i c o , fundado e n 1943, c i e r ra l a etapa experi

mental de l teatro mex ica no . Este grupo no se preocupa por formular. 

y proyectar valores n uevos d i s t intos de los t eatros experimentales, 

Ulises y Orientación, s u s tempor adas s on acer t adas con base de 

la s conquistas ya logr adas por los g r upo s experimentales , y con 

dramaturgos mex icanos y a califi c ados, además de alguno s e x tranj e

ros . 

La última tempor a da (1945-4 6) d e l Teatro d e México señala la 

t erminación de l os t eat r os exp er imentales y da p aso al profesiona 

lismo e n el t e atro mex icano. Ahora el t eatro desempeña una fun

ción social mediante temas, lenguaj e, problema s y autores estr ic

tament e mexic anos. Su met a no es, sin embar go, cre a r un teatr o 
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costumbrista; Sl el t e atral en México s e muestra ahora naciona 

l i sta, localista y p r ovi nc i ano es parad6jicamente, según su pun

t o de vista , una etapa necesaria para l l egar a un n ivel univer

s al. Se trata, pues, de c ono cer se y defin ir se uno a sf mi smo par a 

luego identificarse en r elac i ón con l os demás ; s6lo encontrando 

su pr opio carácter y est ilo puede e l t eatro mexicano p r etender 

r epresentarse dentr o de la es f er a univer s al. Además de lo mexica

no e n e sta temporada de l teatro mexic ano se permite t ambién todas 

las escuelas y las técnic a s "a condici6n d e que no se r ompa el 

n e x o con el público , p orqu e ahora el teatro mexicano ha aprend i do 

por e xperiencia propia q ue , en la medida en que e l teatro se ale

ja de l público, va dej ando , a la vez , de ser tea tro". (14 ) El 

propó sito es expresar las r ealidades de Méxi c o y hacerlas accesi

bles a l público mex icano. 

En esta etapa de profesionalismo se e ncuentran grupos aisla 

dos , algunos siguiendo e l camino empezado por Ulises y Orienta

ción y compitiendo con los teatros comerc iales que de nuevo están 

en aug e. El I . M.S . S . ( Instituto Mexicano de Segur o Social ), la 

U.N.A.M. (Universidad Nacional Aut 6noma de México ) y e l I . N.B.A. 

(Inst ituto Nacional de Bellas Artes ) no s 610 han de pat r ocinar 

a los g r upos teat rales s i no han de pr oveer y prepa r a r todos los 

elementos pertinentes al éxito de la creación t eatral ; tales -
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como autores, int ~rpretes, la t~cnica y púb l ico , así como brindar 

un apoyo estimulante a t rav~s de los festiv ales dramát i cos . En la 

Universidad Nacional Aut 6 noma de M~xico, las Facultades disfrutan 

de su propio teatro Gon s u s ede ofic i al en el Teat r o de la Univer 

sidad. 

Los festivales d ramát i c o s, con sus requisitos de cal idad y 

compr omiso ar tfstico , h an de llevar el teatr o mex icano a esferas 

i n t e rnacionales: en 1957 el Congr eso Panamer icano de Teatro tiene 

s u s ede en México y tambi~n en M~xico toma lugar, en 1958, el Pri 

mer Festival Panamer icano. 

Entre los años 1962-64 fun ciona la Temporada de Oro del Tea

t ro Mex icano . El prop6sito de esta temporada e s c onstituir un re

pertorio mex icano , agrupando l a s obras que a l canz aron mayor éxito 

en l os quince años anter iores. Su ot r a intenc i 6n es estrenar las 

pieza s más recient~s y modernas de autor e s nacionales . En sus 

dos años y medio de act i v idad s6lo se pr esent a n veint icinco obras, 

cinco de las cuales eran e s t r enos. La impor tanc ia de la Temporada 

de Oro resta en la calidad de su r eper t orio. Dice Antonio Magaña 

Esquivel: "esa temporada constituy6 un medio de c ontinuidad, d e 

segur idad, de tradici6n, y t ambién d e perfeccionamiento del reper 

torio mex icano". (1 5 ) 
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Al delinear el desarrol l o de l teatro mexi can o d e la primera 

mitad d e l siglo XX es i mprescindibl e c omentar el pape l q u e vie

n en desempeñando e l I. N.B.A. y l a Es cuela de teatro d e Bellas 

Artes juntos con e l I . M. S . S . y la U. N. A. M., b a jo e l auspicio de 

l a Sec retar í a de Edu cac i 6n Públ ica : estimulan l a ini ciativa p r i 

vada pr oporcionando ay uda d i r ecta a l o s grupos experimentales, 

org ani zan temporada s d e teat r o p r ofes ional y f est i va l e s naciona

les y regionales; alent ando e l Teatr o Infant i l d a n impu l so al 

a d i estr amiento profes ional de actor e s j 6v enes e n l a Es cuela de 

Art e Dr amático ; fome n tan el gusto por el t eatro a t ravés de cu r

s os p rácticos en cent r o s popular es de a r t e y escuelas d e in i cia 

c i 6n a r tfstica . Se enca r gan de la enseñanza, el cuid a do y de la 

protecci6 n del teat r o me x icano c onf iando, asf c orno los grupos 

exp er imentales, en t r e s c u e rpos b ás i c os : e l p úb lic o, l o s intér

p r ete s y los actor es. 

Un a seña l vis ible del flor ec i miento d e l t e a t r o mex i cano es la 

erecc i 6 n continua de nuevos locales mode r no s y bien eqb ipados a 

p ar t i r de 1949 . A la c abeza e s t á e l Pa l a c i o d e Bellas Artes, 

i naugu r a do en 19 34 , c on cap ac ida d de d o s mi l l ocal i dades . A lo lar 

g o de los años ent r e 1 953 y 1 958 se abren treint a sa l on es con lo

calidades q u e fluc túan e n número desde novent a y t r e s a mil ciento 

un o . 
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En los a ños setenta ya se puede ver e n e l tea tro mex icano un 

verdadero contraste con el q ue exist í a por e l princi p i o del siglo. 

Uno de l o s t r iunfo s i nva l orables es la fo r ma c i 6n de un nuevo pú

b l ico que ahor a no va a l t e at r o para v er a su actor f avorito , sino 

para convivir las exper i e n cias que l e son present adas en el esce 

nario; ex isten más actores ya prep arados t~cnicamente y alejados 

de la i nflllencia y t iranía del t e atro españo l de principios d el 

siglo ; el papel del director e s valora do como elemento indispensa 

ble de coordinaci6n, i n terpretaci6n y equ i librio , de la puesta en 

escena , hecho muy notable en el desarrol l o de l ar te dramát i co d e 

cualquier p a ís . 

Tamb i~n en la p r opia dramaturg i a se nota nuevas mir as . Ya d e s 

de los años sesenta los temas varían más: además de l o cotidiano, 

lo capitalino y l o provinc i ano mex icano , se abarcan asuntos moder 

nos de la psicolog ía y el realismo ut 6pico . 

El teatro mexicano ya que se ha i nstalad o y que va descubr ien

do sus aptitudes se empieza a poner al corriente con e l teatro 

mund i a l y en efecto , su meta es a lcanzar méri tos universales. 
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CAPITULO 11 

ESTUDIO ANALIT ICO DEL TEATRO DE SALVADOR NOVO 

En e ste e studio anal í ti c o , que es una e specie d e búsqueda, se 

precisa, en cada ca so ~ los ac i ertos l iterar ios de Novo a travé s 

de la temática y la ambien tac i 6n, l os per sonaj e s y el mensaje, la 

e st r u c t ur a as í como el e stilo . 

2.1 TEMATICA 

En l a obra de Salvador Novo se encontr a rá l a p r ueba , el fru to 

y el creador de este teatro des crito a r riba . Se examinará más de 

cerca l a evoluc i6n qu e se ha experimentado e l t eatro mexicano 

delineado en el capítulo anterior: u n a evoluci6n a nte todo temá 

tica. Además de este cont rast e con el teat ro de principios de si 

g l o se advertirá en Novo una d iscrepancia c on sus cont emporáneos 

en l o q u e se refi e re a la t emá tica de sus obras . 

Muchos de sus contempor áneos y colegas mex i cano s ta l es como 

ce l es tino Gorostiza , Rodolfo Usigli , Lu is Basurt o y Emilio Carb a

llido e ncuentran l a n ecesidad de analizar l as problemá t i cas de la 

socied a d mex icana e i ndag ar las instituciones socia l es que se - 

encuent ran arraigadas en l a provincia. Novo , en cambio , se para 

en s u me dio ambien t e s610 para ubicar al individuo y , hecho esto, 

se embar ca complet ament e a t errenospsico l 6g icos. por ot r a parte, el 

i n terés en su pueblo se limit a a l pasado cultural y t r adicional, 
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al color costumbrista q ue s e encuentra en ellos . De all í sus te

mas mexi c anos e hist6r icos . Así que se puede concluir que e l in

t erés b á sico de Novo es, por una par te , la p s ique humana , y, por 

otra parte , la cultur a y la historia . 

De hecho se puede div id i r la temática de l as obras de Novo 

en tres grupos general es: l. temas ps ico16gic os ; 2. la historia 

y la t r adici6n mex ican as y 3. la sociedad mex i cana d e l s iglo xx. 

Estos t emas genera l e s ref le jan las pr e ocupac iones e int ereses 

qu e se encontrarán más p r ofundiz ados en el mensa je particular de 

cada obr a . 

En e l primer grupo el psicológico, Novo hace estudios del in

div i d uo "anormal" -el que n o logra ajustar s e a la sociedad. En 

Yocas ta o casi, la act r i z Dora como artista comprometida no sabe 

e nfrentar los hechos de la r ealidad. Ha frac a sado como mujer y 

como madre , y así no s e acep ta así misma s i no que huye de la r ea

l idad mediante los p ersona jes dramáticos q u e h a desempeñado. Ul i

s es tambié n t rata de es capar de la realidad en Ha vue lto Ulises . 

El h é roe) que ha estad o ve i n te a ños fuer a de su hogar) regresa pero 

enfrenta un dilema: qu edarse y aceptar a su esposa infie l encar

gándo s e de sus respons ab ilidades hogareñas, o abandonar todo para 

huir d e nuevo a l a guerra e n b usca de aventura s y olvido. El 

ter'cer F austo pinta a u n burg~s dividido entre su s deb eres socio 



26. 

mor ales y sus necesidades emocionales. Alber to , i gual a Dora de 

Yocasta o Casi , po s ee un defecto no aceptable e n la soc i edad: 

e st á e namorado de un colega d e su mismo sexo. El Jove n 11, es 

un mon610go d ramático en el que el personaj e lucha contra su con 

ciencia y emociones para mantene r su "imagen" respetable ante la 

so c i edad. Ya viejo casado y pad r e, su éx ito en el n egoc io y el 

correspondiente p res t igio social y econ6mic o no le asegura la 

f e lic i d ad y su vida hogareña carece d e amor. Quiere a una jove n 

y es correspondido , pero él no tiene valor para e scuchar la v oz 

de sus emociones y h acer una vida con e l la -s e conforma con vege 

taro 

La s obras que trat an de la historia mexi cana se r ef ieren al 

pasado p recolombino. Novo aba r ca este t ema de dis t i ntas maneras: 

mediante la mera dramat iza ci6n de los h ech os qu e se encuentran 

en los documentos hist6r icos, o a t ravés de una interpr e taci6n 

d e los a contec imientos. En La guerra d e l a s gordas , Novo se apro 

vecha de v ar ios do c umentos hist 6 ricos para enf ocar por el l ado 

c6mico a los antepasados mexicanos . El tema central es una gue 

rra entre los tlatelolcas y los t enochcas en l a c ual se utilizan 

unas mujeres gordas como medio de estrategia. Un tema secundario 

e independiente es el de la fertilidad: se hace parecer que la 

/
reina de Tenocht i tlan, q ue tenía fama de ser es t er il , d é a luz 
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diez hijos en un solo par t o, de allí , el subtítulo de la obra: 

In Pipilt z intzin (Los Niñi t os). 

En Cuauht~moc y en El espejo encantado , la hi s tor ia se reve-

l a c ircular e inf inita . Novo manif iesta tambi~n interé s en la 

ext ens i6n de esta t e sis : La r eencarnaci6n . El Espejo Encantado , 

/
t ra t a de los dioses azt ecas Tezco.tlipoca y Quetzalcoat l , y demue~ 

tra c 6mo se repite la histor i a cuando dos h ermana s llegan a come

t er i ncesto, lo mismo que habían hecho sus padres . Est e tema del 

incesto se lleva muy sutil pero integradamente e n Yocasta o Cas i, 

obra en que se sugiere una relaci6n "casi" incestuosa entre madre 

(Dora) e hijo (Horacio ).* 

La inmortalidad a t rav és de la reenc arnaci6n s e p resenta como 

t ema secundario en Cuauhtémoc. Esta piez a s e c entra en el papel 

d el guerrero Cuauht émoc e n la lucha azteca cont ra la conquista 

española . Toca el tema de l a reencarnaci6n al sostener que Cuauh

t ~moc sigue viviendo en la s personas de los indígenas mexicanos . 

Este sentimiento se infunde tambi~n en Cuauhtémoc y Eulalia de la 

co lec ci6n "Diálogos " en que se reitera e l t ema po lémico d e la -

ex i s tencia de los resto s de Cuauhtémoc. 

*Aqu í Novo recrea la tragedi a clásica d e S6foc l e s y l a tesis psi 
co16gica del "complej o de Edipo" de Freud . 
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Igual a las obras del grupo q ue t r ata de la sociedad mexicana 

El sofá se c entra en una familia . capital ina~ Pero aquí 

Novo camb ia de aspecto al proyec t ar como t ema el va lor sentimen

tal y cu~tural de un $of á: obt ener de é l gan ancias l ucrativas, 

o guardarlo y ~sí con s ervar una prend a de la tr adic i6n . 

Novo fue una v ez integrant e de un grupo t e atral que, p or su 

preferencia por obras de autores y tema s e x t r an jeros, f ne llama 

do " ex6t ico" . Así e s que es significante que c uando Novo empie 

za a ahondar más compl e t amente en l a d ramaturgia toma temas no 

s610 mexicanos sino los que tratan de la gente en e l derredor 

inmedia to del dramaturgo: los capitalinos mexican o s . La mayor 

parte de e stas obras fueron escritas en la misma é poca (1951

1956). Esta época es la cont inuaci6n de un e sfuerzo inicial ca

r acterizado por tanteos en el teat r o b reve en 1 924 y dos a d apta

ciones fructuosas par a el t eat ro i nfant i l en 1947 y 1948 . Se 

t rata aquí del tercer grupo mencionado arr ib,a y bajo e l título: 

l a s oc iedad mex icana del siglo XX. 

En La culta dama y en A ocho columnas, Nov o desempeña de nue 

va el papel de crítico socia l y lanza fuert es ataques contra 

ciertos sectores de la sociedad capitalina: la al t a sociedad . En 
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La Culta Dama , y e n A ocho columnas , escudr iña el mundo del perio 

dismo. Los personaj es de la s dos obras son parecidos a individuos 

tanto de los años cincuent a (cuando fueron presentadas las piezas) 

como de la é poca actual, -de tal suerte que siempre h an sido moti 

vo de p olémica - . 

La culta dama gira en tor n o a una s e ñora , Antonia, d e la alta 

sociedad , quien ejerce la car idad co n desconocida s mad r e s solte

ras, pero cuando se tra t a de una c o sturera q ue r e sulta implicada 

con s u hijo Ernesto la s eñora r e chaza t dnt o al n iño como a la 

madre y ha c e planes p a ra q ue Er nest o se case con una mucha cha de 

su mismo medio social . 

En A ocho co lumnas se explota el poder i n fluyente del per io

di smo par a destru ir s oc i al y polf ticamente a un médico . Novo 

pint a un mundo en el que l os métodos p erni ciosos se premian y la 

h onradez y la int e gridad se r epr imen; tanto que para un puesto 

s e f avorece a un inescrupu l oso , pr ecisamente por que sabe mane jar 

la palabr a con fines perni c ios os . Por otra p arte, desprecian a 

otro Y lo despiden porque encuentra en e l periodismo un medio 

para la creaci6n y la comunicaci6n . 

Por lo v isto a trav~s de este an~l i sis t emát i co se pued e ha

cer unas observaciones significantes . En su obra dramát i c a Novo 

no se preocupa en g ran me d ida por la problemát i ca d e fndole so 
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cial , sino , al c ontrario, reve la mayor i n t erés en el individuo, 

no como pr oducto de la socie dad sino como unapsique singular que 

no se adapta a su ambiente o como r e present ante del s er humano 

básico. 

Al t ratar d e la historia Nov o tampoco se fij a en los aspectos 

socio-políticos, cuando estudia a un ind ividuo o a un g r upo social 

como l o hace en Cuauht émo c y e n La guerra de las gordas lo hace 

para demostrar y comentar e l patromonio d e t r adici6n y cultura 

que e l individu o o el grupo les han legado a los mexicanos de 

hoy. 

Aún en las obras que t r atan de la sociedad mexicana contempo 

ránea la crítica va casi siempre contra un g r upo r educido dejando 

a l a inferencia todo juic io e n contra de la propia soc iedad. Nun 

ca abarca temas que t r a tan d e l pueblo mexicano y s us problemas so 

ci a l e s . De hecho la m8jor p arte de este grupo de obras caben b ajo 

el t í tulo de univers a lidad porque aunque se emple an amb i entes 

f í si c o y psico16g i co de í ndole mexicano , l as s i t uaciones se pueden 

encontra r en muchas ciudades contempor á neas. 

A c ontinuación s e p resenta una cla sific aci6n temá tica de las 

obras de Novo! 
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l. TEMAS PS I COLOGICOS 

Yocas t a o Cas i 

Ha vue l t o Ulis es 

El t ercer Fa us to 

El j oven 11 

1 1. LA HISTORIA Y LA TRADICION 

Cu a uh t émoc 

La g uerra d e la s gordas 

El espejo e ncantado 

El s ofá 

1 1 1 . LA SOCIEDAD MEXI CANA DE L SIGLO XX 

A ocho c o lumna s 

La cult a dama 
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2.2 EL AMBIENTE FISICO 

El p a pel principal d e l ambien t e f f sic o en l a obra d e Novo es 

orientar al lec t or y a l a vez pr e star má s r e a l i d a d a la t r ama . 

Por ot ra part e , en alguna s obra s cier tos d eta lles del amb iente 

ffsi c o s on indispens ab l es par a un efect o d r amátic o . Es t e es e l 

caso en El j ove n 11 : d espu és de un a r g umento b a s tante convenc e 

do r e i nc itante, e l "Joven 1" ( la v o z int erior de l protagonis 

ta , - mi p r opia d esigna ci6n ), s ug ir i e ndo l a mu ert e al d ur miente 

J oven 1 1 saca una pi s t ola p ara que é s t e se mate. 

"Dentro d e un i n s t ante , sonará e l des pert ador 
Hazlo ahora. Yo no puedo det ener el tiempo, 
y t ú e r e s s u esc lavo . Ha zlo ! má t at e! 
Dé j ame en libertad! Dé j ame en libertad !" ( 20 ) 

Al sonar el desp ertador empieza el ant ic l fmax; se sabe que se 

muere e l "J oven 1 " quien cons tituye la ún i c a fu erza en l a pieza . 

As f qu e tanto el "Joven 1" como el l ecto r - esp e c t ador s e fijan en 

l a mesa de noche donde s e encue ntra el despertador. 

(Suena fu rios amente e l desper t ador) No! No ! 

"No ! (Cae al s uelo , a la i zqu i e r da de la cama . 
De e l l a s e i ncorpora un v i ejo gordo, calvo . . . 
mira la p i stola , f r unce el ceño, pien s a , 
la gua rda e n e l caj6n de su mesa de 
noche . Se desperez a , aparta las s ábanas y 
sa l e d e l a c ama. Se calz a l a s pantuf l a s , 
p asa sob r e e l cuerpo d e l j oven y entra en 
e l baño. Se oye e l ruido d e l a regadera ) ". ( 20 -21) 
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Aq uí la pistola, el d espertador y l a r egadera son imprescin

dibles para el e fect o dramá tico de este a nt icl ímax de la obra. 

Con t an s610 volve r a guardar l a p i stola e n s u lug ar e l Joven 11 

c omunica al lector qu e no piensa mata r se y así poner fin a su vida 

v acía; el ruido q ue s e oye de la regadera nos dice que nada c am

bia, que la rutina sigue. 

En La culta dama hay una es cena en la qu e Ant o n i a p r esenta a 

Pedro un cheque a va l or d e t res mi l p es os para que ~l y su 

hi j a desaparezcan d e su vida. Pedr o " t oma e l cheque y lo cont em

p la", anuncia su valor mone tario y lo hace pedaz os . Est a escena 

p a s a en segundo s per o con l a p re s encia f í sica de l cheque se des 

taca más lo negativo del chantaje y al destru irlo y as í rechaz a r

lo Pedro , el desen l a ce toma otro s e sgo. 

Por ot ra pa r t e e l ambiente f í sico l e si r ve a Novo para dibu

j ar e l ambi ente psico l 6g ico . Dos obras en l a s q ue el a mbiente f í 

s ico s irve a este fin son Divorcio y A ocho columnas . En Divorcio 

Novo adopta el esti l o s a t ír i c o de Shaw, q uien daba en el pr610go 

o e n l a direc ci6n esc~nica una descr ipci6n det a l lad a de la vi 

vienda de los per sona j es. Así fijándose e n los muebles, la ropa 

y otras propie dade s , el autor establece un pr e j u i ci o contra los 

h abitantes de la casa. En Divorcio Novo n os info rma que la fami

l ia posee un piano Rosenk r a nz, qu e n o s uena; el b anquillo del 
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p iano "s i girara ch i rriarfa" y hay una ch ai s e-longue "que estor 

b a el paso" . El h e cho d e que los muebles no sirven a nadie di 

ce mucho acerca de l os dueño s : que no los tienen por s u uso sino 

p or l as apariencias y de allf el "pe queño florero - Pueb l a legit i 

mo" y "e l busto de don Miguel H:idalgo y costil l a". Estos d e ta

lles s e desarrol l an an t es de que empiece la acci6n de la pieza y 

establecen el ambie nte ps ico16gico q ue se r ef l e j ará en los perso 

najes: superficiales y vacíos . 

En otra ocasi6n los detal les del ambient e ffs i co q ue salen 

en e l d i aIogo contr ibuyen al ambiente p s ico16gico. En A ocho co 

lumnas Torres alude a un a "kitchenett e" donde se puede preparar 

un " n e scafé" una " coca -col a" y hasta ofr ece a su vis ita un 

"highb all" . Estos detal les refl e jan la mentalidad norteamericana 

y burguesa que exhibirá Torres en toda la obra. 

Una particularidad de Nov o e s public ar la cultur a y con este 

fin explota a v eces e l amb ient e f fsico. En obras cuyo t ema se 

basa en l a h istoria preh ispánica de Méx ico , Novo se a provecha de 

cada oport unidad para mencionar a lgún nombr e o término en l e ngua 

nahuatl , describe algún l ocal important e de la época prehispáni 

ca, algún plat i llo que se comía, o presenta a l gún personaje de 

esta época . Quizás s e pueda t razar es t e afán al detalle de que 

I 
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Novo, Cr onista de la c iudad de México desde 1 96 5 h as t a su muerte, 

pas6 la mayor part e d e su vida s iguiendo la p ista de s us antepa 

s ados. Esta gran preocupaci6rt p or su pas ado y por conservar lo ha

c e t ambién que escr i biera una obr a c omo El sofá en l a cual e l am

b i ente f í sico se centra en una sastrería , en un sofá de tipo t r a 

dicional, y en un barr io igualment e tradiciona l : La Lagunilla de 

México-Tenochtitlán. En El espe j o e ncantad o , que e s un homenaj e 

a lOs p irámides d e Teotihuacan y a toda l a h i s tor ia cultural que 

allá se ha brindado, e l a u t or se empeña en describir e sta reg i 6n 

en detalle. A trav~s de l a voz de Tezcat lip oca " d ios d e la noche" 

y guía t urístico da a conocer: 

"El Templo de la Luna , por Dáv alo s Hurt a do 
-tan competentemen t e custodiado: 
... El a ntiguo c amino 
por tod o s trans i t ado 
de los muert o s q ue y a c e n t e nd i dos en sus catres 
y d e l os que ni p a pa supo Leopoldo Bates. 
y aqu í j unt o , e l Pa l ac io de las Ma r i posillas 
con sus pint uras verdes, y ro jas , y ama r illas 
en el sa16n d e t~ 
que d escubri6 tenaz Laur etta Se j ourné". (14) 

En efec to la obr a es h asta ciert o punto reg i onalista. Hay nu

merosas referencia s e s pecíficas al ambiente f í s ico d e l Distrito 

Federal en la époc a actua l . Las r e ferencias orientan al lector 

tanto e n el t iempo como en e l espacio: Se refiere al Instituto Po 

lit écnico Nacional: 
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" . . . h a y una 

Algarabia c omo de excursionistas 

o est udiant es d e l Poli 11 

a la f amosa c a lle de Taxqueña p or donde v i v ia e l propio autor : 
" Sopr a no 

... v i v o des d e pequ e ña 
por e l rumbo de Tax q u e ñ a " . 

y a l a c iudad un i vers i tar i a de l a Univers ida d Nac i onal 

Aut 6 noma de Méx i co : 


" Ten o r 

¿Es t ud i a e n la C. U. ? 


Es tos detalles no son i ndis p e n s ab les p a r a el d e sar r o l lo de la 

ob ra p ero si sirve n p a r a dar l e co l or . 

2.3 EL AMBIENTE PSICOLOG I CO 

En las obras qu e correspond en a l grupo de l a ps ico logia l o s 

per s on ajes v i ven e n un mun do d e i lusiones . En Yocas t a o Casi e l 

en g a ño penet r a un mund o e n e l q ue cada p er s on a j e es un r ompecabe

zas cuy a s par t e s tien e f o rmas ilusorias e i nd et erminadas. Desde 

l a pr imera es cena Horacio enga ña a Albe rto h a c i énd o l e cree r que 

Dora l o h abia citado . Al fina l d e l a obra Horacio eng a ña a Carlota 

p a r a q ue p r e sencie una es c ena d e sagradab l e pero cat ártic a par a 

ella, y la propia Ca rlot a e ngaña a todo e l mundo: 

" emp i ez o a 
act uar, v i g ilánd om e mient r a s l o hago, 
des d oblánd ome ent r e mi per s o n a real y 
e l p e rsonaj e qu e l o s demás a petec en 

/
h a lla r en ml. 

Así me d ivi ert o en lograr que c a d a 
uno d e mi s i n t e r locutores encuentre 
e n mí a l p e rsonaj e que le p l a c e 
encontrar ". (4 7 ) 



37 . 

En e ste mundo nada es cie r to : Albert o y Dora ambos var i an e l 

número de año s que h an t r anscurr i do d e sde aquella r e l a ci6n amor o 

sa que hubo ent r e los d o s ; Alb e rt o afir ma que fu e h a c e t r einta 

años p e r o Dora reitera qu e f ue hace diez año s . Horacio i nsiste 

en qu e e s hi jo de Dora pero é sta , después de a ludir a un h i j o suyo 

en var i a s aBs i ones , t ermina c o n que nunca t uvo un hi j o. Por otra 

parte Horacio y Dor a conv ienen en ocu l t a r su relaci6 n madr e-hij o 

a l os d emás . 

Est a ince rtidumbre q u e penetr a t oda la obra da lugar a la 

ilusi6n: Dora s e c ree mu chos person a jes , ora Penélope, ot a Medea, 

en otra ocasi6n Fedra; Albe rt o s e c ree tod avfa e l " Lo c o ", amante 

de Dora en un "affaire" de hace trein ta años ; y Mario s e i lus i ona 

con t ene r una rel ac i6n i lfcit a con Dor a , muj er d e l a edad de su 

madre. 

Es tos j uegos entre l a realidad y la ilusi6n t e r minan engañan 

do a l p úblico , quien t iene que hacerse c6mpli c e d e l e ng año para 

poder p articip ar en las ex p e r i encias y , eventua l mente , compr e n 

d er a lo s p e rsona jes . 

En Ha vue lto Uli s es e l ambie nte psico16gico se par e c e al d e 

Yocas ta o Ca si . Todo s los persona j es se sos tienen a b ase de ilu 

siones : Ulises , quien esperaba encontrar I taca y s u h ogar tal y 

como que d 6 cuando los abando n6 ve i n t e años a trás; Pe n é l ope tejia 
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pac ientemente y esperaba fielmente a su espos~ sosten ida por la 

ilusi6n de que él la quer fa ; Teoclfmeno cuidaba a la familia d e 

Ul ises durante esos veinte años con la leve e s peranza de que 

éste, no regr esara yasf él quedar f a como espos o de Penélope . 

Este es elambiente que los p ersonaj e s experimentan antes de 

que abra el te16n par a que comience la acci6n de la obra en cue s

ti6n. · Con la llegada de Ulises en quien s e b as a e st e ambiente ilu 

sorio comienza la a cci6n de la obra, y s e da un s e sgo en e l am

b i ent e p sic o16gico. Al darse cuenta todos de que los acontecimien 

tos no suceden de acue r do c on sus s ue ños, se quedan d e silusiona 

d os. Lo que es p reciso anotar en el hogar de Ulises es que el 

engaño es la base eterna y más fue r te d e su v i da, y que cuando 

se des v a nece u na i l u si6n no pier den t iempo e n s up lir la c on o tra; 

d e suer t e q u e Ulises , añora ndo los años de riesgo y aventura , se 

c ompl ace en per seguir l os "quietamente c on la imaginac i 6n ". Tanto 

él como Pen é lope se conforma n con soñar mientras pres enc ian el 

desarrollo de su hi jo Te l émaco . Teocl f meno , por ot ra par te qued a 

con la i lusi6n fug a z de que muera Ul ises en e l combat e que se em

peña con unos señores de la ciudad. 

El ambient e psico 16gi co en El tercer Fausto vacila entre la 

ilusi6n y e l desengaño q u e d a l ugar a la fr u s tac i 6 n . Por temo r de 

que su amigo no aceptara su amor homosexua l , Alber t o se cambi a en 
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mu jer s6 lo para enterarse, demasiado tarde , d e que a s u amigo t am 

poco le g ustan las muj eres. Contrasta la f rustaci6n , y l a exc i ta

ci6n de Alber to con la tranqui lidad , la seguridad y f r ialdad del 

d i ablo q uien mantiene un aire de humor en toda la ent revista que 

t ien e con Alberto . Esa f r ust a c i6n e x agerada e i ndomab l e que e x pe

r imenta Alberto también cont r asta con la misma frusta ci6n que pa 

dece su amigo s ilenciosamente. 

En El joven 11 e l ambiente psico16g ico se compone de ironía y 

parado jas de desdén y l ástima, acci6n y pas ividad. El Jov en 1 des 

precia tanto al J oven 1 1 q u e lo quiere i ncitar a suicidars e. Pero 

a la vez el desdé n se convi erte en lástima p or s u compañe ro de 

t antos a ños y gracias a e st e d esdén, el Joven 1 se empeña en el 

suicidio d e l otro , tan to para s í mi smo como para e l Joven 11; por 

que l a muerte de éste s ignifica la liber tad por el Joven 1 , mien

tras que al J oven 11 le br indará ir6nicamente la oportunidad para 

"res cat ar" su vida que ahora queda sin v a lor ninguno . Aunque sea 

a través de su muerte el J oven 1 1 debe r es i stir a los problemas 

de su vida. 

La gue rra de las g ord as enfoca, por e l l ado humor íst ico de la 

v i da prehispánica en Méxi co . A e st e fin se des taca en la pieza lo 

c6mico de cada s i tuación p or grave que parezca ser. Así s e enta 

b l a un combate en el que e l a rma e s la leche que exprimen muj eres 
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gordas de pechO d esnudo . El p ar lamento humorístico entre las 

mu jeres d e la corte r efleja este ambi en t e a l egre que c ons tituía 

parte d e la vida preh ispánica. se per cibe a través del par lamen 

t o de los reyes -Moquihuix d e Tl atelolco y Axay ácat l d e Tenoch 

titla n-que este sentido del humor no se limitaba a la gente d e 

poco prestigio social . A pesar de lo cómico que penet ra l a obra , 

se adviert e ligeramente e l aire de ag r esión imperialista en e l 

par l amento d e los de Tenocht i tlan y se perc i b e i ndir ectamente el 

des contento de los vec inos a trav é s de las que j as que hace 

Moquihu ix c ontra el av ance de Tenocht i tlan. 

En Cuauht érnoc se destaca lo tr ág i co en u n momento dec isivo 

de la hi stor ia azteca . En esta pieza el humor se supl e por el 

temor y l a agresión , pero el espír itu d e lucha por part e del 

h éroe Cuauht émoc e s lo que domina la piez a . La l ucha y l as fue~ 

zas cont ra l as cuales Cu a uhtémoc tiene que de f ender se , el opor tu 

nismo y la v enganz a d e lo s señor es de l o s pueblos, el temor de 

Moctezuma y el a taque d i rect o de los e spañole s , se intensifican 

hasta el punto que ref l ej an d e stacadamente su valentía . Su 

firmeza y singularidad f r ente a l a situación s e i n t erp r eta como 

orgullo y compromiso . Las escenas en que en ba lde Cuauhtérnoc , 

solo, hace campañas para g anar el apoyo de lo s señores, se pre 

s entan rápidamente una tras otra con tal de q u e el púb l i co mismo 
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aprecie lo tremendo d e l a l ucha . Ya en las últimas esce nas l a 

crueldad de los españoles y la muerte consecuente de 

Cuauhtémoc lo erig Etl como héroe y márt ir d e su pueblo . 

Los acontecimient os e n El espejo enca n tado , a unque exprofes o 

a p artados de la rea lidad, son trá gicos en s f: l o s personajes se 

confo rman al mando del des tino y convierten su t ragedia en come

d ia. Lo que empiez a como engaño y complot por parte del dios -

Texcatl ipoca termina en un c l f max d e f el i c idad para todos . En 

esta p i e za, un l ibreto para oper a , Novo quiere destacar lo legen 

dario y lo fasc i nante a fin d e crear un amb i ent e ps ico16gico l ú

cido. 

En La cult a d ama la fal sedad de valor e s y sent imie n t os por 

parte de Antonia y sus amigas , y la humildad y dignidad d e parte 

de Pedro y su hija Eugenia const ituyen e l amb iente ps i co16gico 

b ásico . Lo que s e des t aca y se ent relaza con lo dramá t i co de la 

obra es la v enganza , tan to de Carmen sobre Ant onia , como la de 

Antonia contra Pedro y Eug eni a por asociarse. 

A o cho columnas g i r a en un ambient e de c omp lot y c ompetencia . 

Se enf rent an los inocentes contra los vivos , l os buenos contra 

los p erversos, y lo s altruis tas contra los parásitos. 

Sintetizando , la amb i entac i 6n d e e stas obras es de liberada y 

precisa, y refleja un a e structura 16g ica que es regida por f i nes 

determinados . 
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El amb ien te fí sico tiene v arios fines: sirve t anto a mejor 

establ ecer el ambiente psicológico y la ide o log fa, como p ara 

realizar el engaño a b ase del cual se erige l a pieza. Como en 

t odos los aspect os del drama, el diálogo comunica las i mpresio 

nes de la ambientación, pero Novo se a provech a también de las 

acotaciones pa r a s ubrayar ciertos elementos y f actores en los 

cual es debe fijars e el l e c tor. 

En la cot izació n se f ija en objetos o condi ciones que en el 

desarro llo inmedia tamente siguiente van a cont ribuir a la reali 

zación d e l cl í max. La cotiz ació n tambi én sir ve a Novo par a pin

tar el ambient e fís ico en el derredor d e los personajes, con el 

p ropósit o de destacar su ment alidad o es tado d e h umor . De hecho, 

e l ambiente ff s ico s e est a b lece a modo de crear e l amb i ente psi 

cológico. 

En l as obras h i s tór i c a s Nov o reenfuerza su objetivo de publi 

car la cultura mex i cana a l destacar element os de esta cultura en 

el diá logo que se caracteriz a por largos t roz o s d e descripc ión 

cost umbrista. 

El ambiente psicológ ico , aparte de reve l a r el argumento de la 

pieza, apunta el desarrollo d e los per sonajes y e l mensa je de la 

obra e n cuestión . Este elemento se establece en parte como ya se 

me nc i onó, a través del ambiente f ísico . Pero el med io de creación 



del ambiente psicológico es más pr opiamente e l diá logo en que l o s 

per s onajes se exp resan de S l 
I mismos y hacen comentar ios acerca de 

la actitud y sen timient os de los demás. 

Novo mismo niega haber hecho conscientemente una estructur aci6n : 

"no encu entro en ella (mi experien c ia p ersonal ) una ver tebraci6n , 

u na línea firme y única preconceb i d a" l .; sin embargo , se n ota una 

interrelación natura l ent re l os distintos recursos que emplea 

-una i nt e rrelación que señala al a r tis t a sensible y exp e rimentado . 

2.4 LOS PERSONAJES 

Entre los persona j e s de Novo sobr es a l en muj eres dominantes en 

contraste con esposos sumisos e hijos dominados ; indiv iduos f r us

t rados e n b us ca del amor; y personajes h i stóricos f ieles a los 

esbozos que se encuentran en los tex t os hi s t óricos. 

Ambas Dora (Yocasta o casi) y Antonia (La culta dama) son muj~ 

res dominantes quienes manej a n la vida de t odos a su derredor. 

Paradó jicamente, n o s a ben ma nejar su propia vid a p ersona l , la cual 

es una s erie de f r acasos. Ni la una ni la otra g oza d e r e laciones 

satisfactorias con s u s c ompañer os; Dor a ha ten ido a muchos hombr es 

sin logr ar ~xito c on n i nguno. La única rel aci6n que ha ten ido hace 

30 años fue "estricta y apasionadamente sexual". Ni de est e l ujo 

puede Anton ia preciar s e porque con su esposo no hay c omunicaci6n 

de ningun a índole . 
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Pero Novo se apura en d i sculpar a sus personajes hembras , 

atribuyendo la culpa a ot r as fu entes : en el caso d e Antonia , é sta 

es vfct i ma de un esposo insensible e incumplido , mient r a s que Do

ra resulta vfctima de.l t e at ro, "un amante celoso y vengat ivo". El 

mismo h e cho de ser buen a actriz i mpl i ca que está incapacitada 

para la vida real. 

En todos los casos de l a mujer dominante los hombr e s s e quedan 

en segundo plano . En La c u lta dama s 6 10 se alude a los esposos 

de Antonia y al de Cl ara, su amiga. Aunque uno l os conoce a t r avés 

de lo s br eves comentarios d e sus e s posas no apa recen ff s icamente 

en la obra y son percibidos desde le j os , atrás de paredes opacas . 

Son cas i deliber adamente alej ados tanto por Novo quien se relacio 

na con el hogar mat r iarcal, como a prop6s i to de los e sposos quie 

n es no s610 se ret iran de la casa para escapar d e sus responsabi

l idades hogareñas y conyugales , sino má s bie n p ara escapar se de 

s us c ultas mujer es quienes l os fuer zan a la v ida " c u ltural" de 

l os tés, las sinfonfas y las expo s iciones ; aún en la vida de sus 

propios hijos no d esempeñan papeles d e cisiv os . En efecto los pa

dres y esposos son ajen o s a l hogar en estas obras. 

En cuanto a los hijos para est a s mu j eres lo s toman como s u s ti 

tuto del esposo y e l los son, a su turno , manejados ; de allf se 

ins inúan relaciones i nce stuosas. En efecto se ref i ere a Dora como 
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"Yocasta " el per sonaj e del t e at ro gr iego clás ico q uien cometi6 

incesto con su hij o, Edipo . 

Los hijos por s.u par te e xperimentan sentimientos mixtos de 

amor-odio hacia sus madres . En Yo casta o casi , Ho r ac i o, e l supue~ 

t o hi j o de Dora, quiere d es t ruirl a . Super ficialment e su terapia 

es diseñada para curar ps ico 16gic amente a Dora, la muj er demente 

e incapacitada, precisamen t e a l destruir a la a ctr iz demasiado 

comprome~ida con su profes i6n. Pero , e n e f e cto , e l hijo rechaza 

do quiere vengar s e de su mad re d escarr i a da . El dominio deiforme , 

q ue él mantiene sobre los demás personajes en l a piez a lo lleva 

a sob revenir el p apel subordinado que le de ja a é l Dora como hizo 

con e l padre de él y con los demás hombres en s u vida . 

Ernesto ( La culta d ama) s e bur la de la obr a carit ativa de su 

madre, Antonia, y al aceptar a un a costurera humi lde como esposa 

y madre de su hijo , rechaza todo lo que sostiene Antonia . Sin em 

-bargo, él, a difer encia de Hor a cio , s í e n su n iñez y a dolescencia, 

ha gozado d e la presencia y del amor , si bien mal e x presados , de 

su madre. Por eso , c omo Novo, es más lenitivo con su madre: r eco

noce el gran amor que tie ne por ella pero a la vez la regaña con 

sever idad y comprensi6n. 

Los personaj es de Novo son individuos p reocupados po r supe


rar s u problemática ps ico16g i ca par a lograr una f elicidad espi 
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rit ua l y emocional . A l os que logran e sto , Novo l os pone constan

tement e en contraste con aquellos a q uiene s le falta valor para 

rea l izar s us sueños. Al lee r las obras d e Novo una t rás otra uno 

percib e vagamente q ue los protagonistas , Dora y Antonia , constitu 

yen los personajes colosa les de Novo , l as cuales a l lado d e casi 

t odos los otros p ersona j e s principales r e saltan v igorosamente . A 

pesar de sus errores , es tas dos mujeres por l a f uerz a d e carácter 

logran resolver sus problema s psico16g icos de fnd o le ex i s t e ncial, 

se dan c uenta d e l o que las s ostiene e n la vida, e inconfor mes se 

l anzan a co nseguir lo: An ton ia , el amor; Dora , el teat ro, que es 

para e lla "El Amor ". 

I gual de inconformes Ul ises (Ha vuelto Ul ises) y Alberto (El 

ter c er Fausto ) se empeñan en realizar anhelos, s in importarles el 

nombre que se les atr ibuy e : homosexual , neur6tico, excéntrico . Ni 

l es importa el ex t remo a l que sus des eos l os l levan como, por - 

ejempl o, vender el a l ma al diablo . F ieles a sus sueños se entre

gan compl e tament e a e llos. 

Parad6 j icament e h ay otros que son igual de fiele s a sus i l u

siones pero en vez d e per s eguirlas se sobrecogen y sus vida s se 

quedan e n la inerc ia , gracias al temor al mismo riesgo que desa 

f ian Dora , ulis es y Alber t o. Como Penélope quien, fi el a su tradi 
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ci6n, sacr ifica toda su vida tejiendo sue ños ilusorios ; Teoc lí 

meno (Ha vuelto Ulises), Armando (El ter c er Fausto) y e l joven 

11 (El Joven 11) s e con forman a una esperanza estéril, sin funda 

mento, d e que un d ía les llegarfa es e amor soñado. 

Asf, pues, los i nd ividuos q ue and an por los es c enar ios de 

Novo s on unos frust rados para en contrar el verdadero amor: el 

amor sexual, el amor espiritual, el amor filial y e l amor conyu 

gal. Lo t rágico es q ue es un amor muy cercano , cas i palpab l e , 

p e ro que para alcanzarlo completament e hay que arr iesgar el pres

tigio socia l : en La cult a dama, An tonia qu i sie r a amar a su n iet o 

ilegft imo a sí como ama a las d emás criatur a s de madres s o l teras , 

p e ro no se atreve a poner en peligro su posición s o c ial . Lo que 

import a a quf no es e l obstáculo que impone l a s o c i edad , sino e l 

sufrimiento emociona l del ind i v iduo . 

Las ob r a s hist6r icas s on todas homenaj e a l as c u l tur as y a 

l os h éroes pr ecolombinos. El prop6sito de Novo es dramatizar, o 

algún e stilo de vida ( l a guerr a de las gordas), o d e stacar unas 

v i r tudes (Cuauhtémoc ), o f allas persona les (cort és) todo con el 

fin de d ifund i r la his t or ia . Así es qu e para crear a los perso 

najes hi s t 6r icos Novo solamente les da c uerpo y án imo a los e sbo 

zos brindados po r los docume ntos histórico s . De modo que en -

Cuauht émoc, Cuauht é mo c el hér oe a z t eca y gran ant ecesor de l o s 
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, 
mexicanos -es un guerr e ro v a liente, "el aguila que cae", Moctezuma 

es el rey poderoso vuelto cobarde, atemorizado; y cortés --el padre 

de la conquista e spaño la--, cruel , avaro e irrac i onal. 

El per sonaje e s e l elemento más i mpor t ante , particularmente en 

la obra de Novo en la cua l más que nada e l individuo es sondeado 

psico l ógicamente . Sea l o que s ea su natur aleza o personalidad ine

vitablemente se d emuestra ser frustrad o e ins atisfecho- per o a l a 

vez positivo ; y este último e s muy impor t ant e: Novo nunca los deja 

dar por v encidos; o por su det erminac i ón o p or su fé en la ilus ión 

ellos s i empre super an su s ufrimi ento . (Salvo en el caso en que 

quiere hacer una crítica s ever a , preci samente e n El Joven 11 -"una 

disecc ión de lo más cru e l del i nterior d e un anciano". (2) 

2.5 MENSAJE .- I DEAS y SENTIMIENTOS DEL AUTOR A TRAVES DE SUS OBRAS. 

Novo e xpresa en s us obras dramáticas diversos sent imientos so

bre tema s de índole varia . Examina sobr e todo el papel de las ilu

siones en la vida del hombre; e l amor como fuerz a esencial, pero 

inalcanzab l e, de la vida ; y la t r ad ición y la cultura conservadas 

mediante la naturaleza circular de la h is t oria. 

Es te drama t u rgo percibe la ilusión como la fuerza pulsante en 

la vida del hombre. Durante v einte años ambos Ulises y Penélope 

(Ha vu e lto Ulises ), sostuvi e ron sus vidas con l a esper anza diaria 

de que se reunirían -mientras tanto ella guardaba paciente y fiel 
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mente el hogar , y é l se enfrentaba a l os p eligros de l a guerra . 

Para alcanzar una ilusi6n el hombre siempre ha estado dispue~ 

to a con sumir su última g ota d e sangre y lográndola , la vida que 

da vac ía hasta que encuentre otra. Esto es prec isamente el caso 

del J oven 11, quien s e convence de que las ilusiones se desvane 

cen con l a juventud y que el hombre vie j o p u ede darse p or muerto; 

y efect ivament e el Joven 1 1 se de ja mor ir esp i r itualmente; mecán i 

camente r ealiza sus t area s biof í sicas y sociales mientra s esper a 

l a muer te defin itiva. Novo s e ñala que l e f alta una ilusi6n, algo 

por qu é luchar, algo qu e le dé una r a z 6n para vivir. Al real izar 

s us sueño s de volver a su hogar , Ulises siente qu e su v i da queda 

vacía porque ya no h ay i lusi6n . y así el hombr e va p or la vida 

siguiendo ilusi6n t ras i lusi6n corno raz 6n para vivir . 

Para unos la i lusi6n y a no es un apoyo sino la esenci a misma 

de la v ida . En Yoca s t a o casi , Novo indaga e l d i l ema de la a c triz 

que confunde el t eatro con l a vida real ; r echaza esta vida que le 

es desagradable y dif ícil para refugiar s e e n l os diversos per son~ 

jes del teatro . As í t e r mina por hacerse la i lus i6n de que el l a, 

t anto como los persona j e s que salen de l os tex tos dr amát i cos, pe~ 

tenece a " otro mundo". Aqu í lo que Novo di ce en esencia es que el 

t e a tro es otro mundo que el mu ndo r eaLy por l o t anto los que - 
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sirven para el uno no tiene n lugar en el otro. Lo impor t an te es 

q ue cada qu ien reconozca sus limitaciones y d otac iones como hace 

Carlota ; siendo práctica, opt a p or la psicología mient r as Dora, 

siendo idealista, opta por e l teatro . 

. Al indagar la problemática de la act r i z, Novo se acerca al 

terreno de la psicología c línica. El dr amaturgo , qu i en ha sido 

actor y h a formado a t antos actores , simpat iza c on la act riz 

desequ ilibrada, atribuyendo l a culpa en parte a la natur al e za 

mi sma de l t eatro y a la a ctuaci6n creadora . El psicoanal ista y 

literat o Phillip Weissman, sos tiene que: 

"cua lquier q u e sea la dificultad q ue teng a 
la actriz par a r e solver s u con fli c to per s~ 

nal y a rtíst i c o es fácil adver t ir que la 
escena es un terreno natur a l par a el l a" 3. 

El t e a t ro es para ella l o q u e el úter o p ara ot r o individuo, 

enfermo mental . Es dond e nace y se sostien e su única " identi 

dad", s u adoptada " image n propia" , porque de hecho no posee 

una identidad propia . 

Al crear a Dora, e l personaj e multifacético s in ident idad 

ninguna, Novo se apoya con nociones d e la p sicolog fa: afir ma 

el p sic o an a lista Fe nichel que: 

" el mejor a ctor s e ría aquel que no hubiera 
desarr ollado todavfa una verdadera person~ 
l i dad distinta, q ue estuvie r a dispuest o a 
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represe ntar cua l quier pape l que se le ofr~ 
ciera~ que no tiene ego sino que e s má s 
bien un mont 6n de posibilidades d e identi 
fica c i 6n". (4) 

El ps i c oanalista af irma que es má s bien el caso que la excep

ci6n~ la enfermedad men tal que se p r oduc e en Dora, quie n se 

entrega completa y d e fin i t ivamente al teat r o , es previs t a por 

e l psico analista quien as egura que " puede p r oducir se una)-rave 

neurosis de actuaci6n ( e i nc lusive psicos is) a causa de la t e n 

denc i a del actor ha c ia un juego regresivo " . ( 5 ) 

En efecto (y par ad6 jicame nte), Nov o percibe en el t e at r o una 

posible terapia semej a nte a la terapia p sico16s ica. La s afinida 

d es entre los dos campos se señalan a l o largo d e toda la pieza: 

c omo ps iquiatra, Horacio maneja a su pac i e nte de l mismo modo que 

como "director " mane ja a los actores de s us " e s c enas" improvisa

das . En e fecto la s es cenas que r ealiza ent r e l os per sona jes de 

l a pie z a sirven de encu ent ros clínicos en los cuales t o dos se 

ven fo rzados a enfr entar se uno al otro , y , d e es ta manera, resol 

ver sus pr (~ , l nmas; mientras que en final de la obr a la catarsis 

r esulta ser un v erdadero d esahogo para todo s los persona jes ~ y fi 

nalmente , como ya s e mencion6 , se advierte que la actriz tiene 

t odos los síntomas de u na neu rosis . 



5 2. 

Novo peréibe e l amor p ersonal como una de l as fuerzas pulsan

tes y como la c ircunst anc ia atenuante d e l a vida. Como ya se di jo 

anterio r mente, casi todos sus personajes andan f rus trados en busca 

de es t e amor. 

En s u colecci6n poética , Nuevo Amor , el propio d ramat urgo da 

testimonio de un amor s i empre ausente o inalc anzab l e. En El tercer 

Fausto Novo, basánd os e en l a leyenda alemana mediev al , demuest r a 

la fuerza que puede t ener est e elemento s entimental sobre la vida 

humana: el deseo t an intenso de lograr el amor soñado conduce a -

Albert o, el tercer Fausto, a h acer pacto con el diablo . 

A lo s que se quedan d e silusionados Novo sugie re e l amor como 

una so luci6n. Dora (Yocasta o Casi ), qu ien en el t eatro ya ha en

contrado " El amor", aconsej a que s e busque como una alternativa a 

l o s sueños desvanecidos , un amor al que entregarse con toda su 

alma. 

En La culta dama, Novo cr itica la a l ta sociedad en la que el 

amor pierde su sent i do y s e confunde c on la caridad . Es un mundo 

en que el amor ver d adero se sustituye por lo material y lo llama

t ivo d e l a v ida social. 

A ocho columnas no encaj a en esta serie de i dea s , aunque s í 

lleva a c i er to grado el sent imiento del amor como la f uerza ate

nuante de la vida . 
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Es t a pieza es una crítica d e l per iodismo compromet ido en el 

cual lo s ipt e r e ses son c omprado s y los fines , or iginar i amente 

humanís ticos se suplen c o n objetivos ma l igno s . 

Novo subraya en estas p i e z as que hay que enc ont rar la maner a 

de superar las fru strac i on es y las limitaciones , y hacer de su 

vida lo que se desee . Resp ecto a esto , existen dos man e r as efica 

ces de las cuales e l hombre ya disfruta : e l amor, y la ilusión , 

e l t e a tro s i endo un medio en donde s e encuentran los dos elemen 

tos. 

Una d e las preocupac i ones más reve l ador as en Salvador Novo , 

es e l pas ado ; no s ólo e l pasado en s í, sino toda s u r i queza que 

heredamos , sea en cuanto a costumbres , l a cultura misma , o sea 

l a herencia de personalid a des y c aracter ísticas humanas que han 

ex i s t ido en una forma u otra, en una cultura u otra , d esde el 

pr i n c i pio d e la historia del hombre . 

Est a riqueza , Novo l a percibe como una joya que merece estu 

dio y apreciación . Por e s o, como c r onista de la Ciudad de Méx ico , 

se preocupa de que l a gente s e e nter e de s u his t o r i a : a este fin 

escr ibió Cuauhtémo c e In tic i t e zcatl o el e spe jo encantado una 

obra de estilo ópera en la cual el respeto y el orgullo por la 

historia mexicana preco lombina sanlo que mandan. Con es t a actitud 
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van l os e studian t es a Teotihuacan a conocer l os temp los de los 

dioses az tecas, es par orgullo que lo s j 6v enes indígenas mexica

nos rep resentan l as últimas escenas heroicas en l a v ida de Cuauh 

témoc;por igual sentimient o el guía l lev a a los turistas a 

Teotihuacan p a r a mostrarles orgu llosamente el l egado c ultural de 

los mexi canos. 

Novo sugiere que esta cultura se p uede cons erva r s iguiendo 

l as tradiciones y pub l i cando los hechos , como l o hace él mismo . 

Puesto que u n s ofá viejo tiene "tradic i6n, pas ado, abo lengo , 

l inaje" aun ést e se debe guardar aunque ya no si r va . Ya en 1938 

Novo br ind6 homenaje a "Lo usado" en sus ensayo En defensa de 

lo usado: escribe e l costumbr ista acerca de la época: 

" ... Cuando el artesano cre aba a mano sus 
obr as , trabajando por el lo en el mej or 
sen tido b i o 16gico y vocacional de s u ap
titud , y comunicaba a su creaci6n un an 
helo de i nmortal idad que la hacía perdu
rab le, grat a , bella, i nmed iata e impres
cindible , útil par a aquel espíritu afín 
al suy o que al adq uir irla la comprendía 
y l a observaba, orgulloso , d e poseer l a 
perma nentement e e inc a p az d e des prend er
s e de e lla por otra más nueva ... (5) 

En El sofá el viejo s astre advi erte que hay que procurar que 

la sastrer ía, el oficio de la fami lia , vaya pasando de g eneraci6n 

a generaci6n para a sí segu i r e l "hi lo inter minable" que une a 

todos. A este fin echa Penélope atrás s u s deseos p ersonales 
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p ara contribu i r a l a continuaci6n de l a tradic i 6n de l a aventura 

y del r i esgo que había empezado Laertes y seguido e l hi jo, Ul ises; 

y ella impl or a emocionalmente a la d i osa : "De ja que Ulis e s infunda 

en mi h ij o , y en los suyos por todos los siglos , el i mp ulso divino 

de la aventur a y del riesgo ". (33 7) El p rop io Ulises i n c ulca en 

su hij o es ta misma actitud h acia la t radic i 6n: "Vamos Teléma co 

-el q ue combate desde l ejos- a p r obart e d igno h i j o mio y nieto d e 

Laertes". ( 335 ) 

Novo señala tambié n el hecho de que la h i storia de l hombre e s 

circular y que los ant epa sados , por el i mpulso que han dado a la 

v i da nunca mueren, porque de jan atrá s su huella, con tal d e que 

su pueblo pueda seguir y fort a l e cer la tradici6n q ue ellos empe 

zaron. Por eso ins i s te el j oven e n e l diálogo, Eulalia y Cuauhté 

mo c q ue : " Cuauhtémoc no ha muerto" y que nunca mor irá s ino que su 

presencia seguirá s i n t iéndose en la naturalez a y el med io amb iente 

mexicanos. Su experiencia y la de otro s antep asados será vivida 

de nuevo por sus descendientes ; lo que ellos han palpado seguirán 

experimentándolo los hombres hasta e l fina l de l a h i stor ia de la 

human idad. A través de la ilusi6n dramática el i nd ígena en 

Cuauhtémoc, e l h éroe az t eca. En El sofá el viejo ciego , Don J osé, 

experimen ta una repet i ci6n del pasado ya relativament e r emoto, al 
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oir a su hijo trabaj ar en el taller de sastrerfa: dice a su hijo : 

"Yo sentfa que mis manos, ahora torpe s , se e jercían en l a s t uyas , 

mis o jos c iegos en los tuyos exigentes" . 

Para sos tener esta t esis Novo estr iba en ideas acerca de la 

reencarnaci6n y la inmor t alidad de alma humana : a s f que Tezcatli

poca resucita y se inmorta l iza e n el gufa de turist a s; Cuauht ~moc 

en el joven i ndfgena; Coatlic ue en l a " contral to " (El e spejo en 

cantado) y Don J os é, Lae r tes y Ulises en sus respect ivos hij os. 

Los protagonistas d e Novo son en much os cas os personaj es ya 

t ra t ados por los grandes d r amaturgos - Ulises , F austo , Yocasta-, 

per o Novo los resu c i ta revis t i éndolos a su manera y a la v ez con

servando su e sencia, s u s i mpulsos interiores para demostr a r que 

el ser humano es es encialmente el mismo que e ra hace siglos , con 

tal de que el hombre siga sintiendo las mismas emoc iones, siga 

siendo insatisfecho y frustrado como se s ent f a , por e jemplo, en 

los tiempos de S6focle s . Como dic e Tezcatlip oca en El e spejo 

encantado . 

" La historia se repite , mudan la s c i rcunstancias 
Pero n o las pasiones en la s humanas an s i a s ". (17) 

Por e s o puede Dora Lamont, en Yocasta o Casi, s ent ir y vivir 

l as emociones que experimentaban Yocasta, Medea , Antígona , clitem 

nestra , Pen~lope y F edra. 

Al escribir La guerra de las gordas Novo qu iere enriquecer 
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a ún más e l conocimiento d el pasado porque advierte la neces idad 

de recti ficar algunas ideas y acti tudes que se t oman con r espeto 

a la hist or i a precolombina . 

" Tendemos a b ordar nuestra historia antigua 
con un gesto solemne : a re i terar de s us epis~ 
dios, caráct eres , atm6sferas , únicament e aque 
l los que robu stecen la ley enda del 'indio 
triste' y la angustia de a quel 'Pueblo de Sol ' 
en ardua l ucha s i empr e con un azaroso destino 
de diluvios, s oles de fuego , ter remotos , p eriQ 
dico riesgo de nueva ext inci6n- y pr emios a 
necesidad de cubrir con s a ngre e l impuesto de 
la s upervivencia". (7) 

En esta pieza Novo se propone no s6lo divulga r la hi storia 

s i no con más empeño se preocup a por prese ntar a su público un mun 

do en qu e los antepasado s no sean simples indios trist es sino hom 

bres d e carne y hueso; y q ue los mismos contemporáneos , vecinos y 

h ermano s de los g r andes -Cuauht ~moc, Mo ctezuma , Nezahualcóyotl

sabían reir y e j er cer e l sexo, q ue gobernaban , l uchaban y sufrían . 

A trav~s de los dos reyes Moquihuix de Tlatelolco y Axayácatl de -

Tenochtitlan , Novo presenta a l os aztecas en t odas sus fa cetas , lo 

humorístico y lo serio. 

Lo s dos facto res generales que preoc upan a Novo son: l . que el 

h ombre encuentr e la manera de ser f el i z; y 2. que l a historia es 

cultura y , por su natural eza circular, r es u lta ser el espejo senti 

ment a l y psico16gico del hombre. 
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2.6 	ESTRUCTURA . 

La estructura de l as obras v arfa s egún la extens i6n de la 

p i eza y según el tema. 

En la s piezas de l arga du r aci6n Novo se adh iere a l a estruc

tura dramática d e l a época g r iega clásica: las divid e en t r es ac 

t os en lo s cuales s e presen t a n consecutivamente la ex posici6n, 

e l conflicto y e l d es enlace. 

Novo hace es te empeño e specialmente en Yocasta o Casi en don 

de figura el teatro d ent ro del teatro . Los prop ios.personajes se 

ña l an las etapas que van pr esentándose y la e structura del "tea

tro" de los personaj es co inc i d e con la estructura de la propia 

pieza. 

En e stas obras de t res actos que son Yocast a o Cas i, A ocho 

columnas y La cu l t a dama v arfa l a importancia de las escenas. En 

Yocasta o Casi coinciden con la salida y entrada de algún perso

naje, una situaci6n aná loga a l a sa l i da y entrada del c oro en el 

drama gr iego clásico de S6fo c les . Igua l mente conforme a esta épo 

ca Novo se esfuerz a por mantener en la mayor fa de las escenas 

s610 d os personaj e s par lantes. En ciertos casos en que Horac i o, 

e l psiqu i at ra, hace la t ercera persona , s 610 h ace comentar ios a 

la manera del coro , sin entrar en el diálogo de lo s p ersonajes 

restantes de la escena. En otras e scen as cuando se a g rupan va

rios persona jes es para crear, b ajo la direcc i 6n suti l de Horacio, 
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el teat ro i n terior d e l a pie z a, el cual r esu l t a una especie de 

terapia de g r upo . 

En todas las p iezas s alv o las hist6 :c i c as: Cuauhté~ y .~~ 

tres unid a des d e tiell}?8, lugar y conflicto. En estas dos p i e z as 

q u e tratan de c omba t e se precipita la a cc i 6n c on los c ambios r á 

pidos d e lugar que corr e spond en a los c ambios d e es c ena . As í se 

da más la i mpresi6n de r e al idad del c ombate. 

Como y a se mencion6, Hor ac i o fu ncion a como el coro or ig inal 

del teat r o clásico , guiando l as emocione s y l a a tenci6n del pú

b lico e i nformá ndo lo ; de esta maner a le sir ve a Novo como un 

enlace d i rect o con el púb l i co . Por otra par t e y e n otro nivel, -

Horacio es el dir e c t or d e l t eatro dent ro del t eat r o que g u í a las 

a cciones y a un las rea c ciones de los d emás per s onajes . 

En efecto e s a base de su papel de "d i r ecto r " como se cons 

truye el teatro inter i or d e la obra . Hor ac io n o s 6 10 e s la c o 

l umna c e ntral de la e structu ra de l a obr a , sino q ue es cómpl ice 

del dramatu rgo y e n algu nos puntos de l a es t ructura l i neal , los 

dos c omparten e l mismo pape l ; asi se demuestra en el siguien 

te dibujo . 



PUBLICO 


YOCASTA O CASI 


1 

TEATRO 

DENTRO 


DE TEATRO 


NOVO 


y 4 

HORACIO 

l. El público de Novo. 

2. La obr a d e Novo . 

3. El teat ro dentro de teat r o 
como cómplice de Novo. 

manejado directamente por Horac io 

4 . La posición ventaj o s a d e Nov o y Horacio . 
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De est a maner a la obra se establece s obre cuatro n iveles es

t ructurales . La estructura clá sica de la pie za realza la calidad 

d e la obra en la cual s e enfoca por el ar t e del teat r o . 

En las demás obra.s d e tres actos , A ocho c olumnas y La cult a 

dama l as e scenas no se espec ifican pero la estructur a e s casi 

igua l a la de Yocasta_~~~~i a t oda hora se mantienen s610 dos 

p e rson aj es hablantes en el e scenario . En La c u l ta dama el segun 

do acto se divide en dos cuadr os para contrastar dos visitas inu

sitadas a la casa d e l a c ulta dama : l a d iurna y desconfortante del 

presidiario y la supersticiosa , nocturna , del carde nal . Este con

traste conduce a un clímax de mucho impact o al fina l de este acto . 

En La g uerra d e la s gorda s , obra en dos a c tos , a demás d e señalar 

cambio de lugar , los c u a dros sir ven tambié n para hacer contraste: 

en tre Moqu ihuix y su corte en el primer cuadro, y e l r ey Axayácatl 

y su corte en el segundo. La yuxt a-posic i6n de do s per sonalidades 

c ompletament e opuestas establece la bas e de l a guerra por ven ir. 

De igual modo los d o s cuadros en el segundo acto cont r astan l o s 

planes que son elaborados por cada reYi la planif icaci6n i nadecua

da del Moquihuix f rente a la organización completa de Axayá catl an 

t icipa e l sesgo c ómico que va a presentarse en el combate. 

En t érminos generales se puede decir que las obras l argas del 

teat r o de Novo prese ntan la s iguiente e s tructur a : 
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1 
la 

exposición 

un acontecimi en t o)' 
o anuncio diseñado 
para aumentar e l 
inter~8 del público. 

2 
el 

enlace 

3 
el 

desenlace 

el climax principal ii' 

En e l pr imer ac t o, l a e xpos ici 6n en la c ual se informa acerca 

del pasado de los p ersonaj es y las relaciones entre cada uno, para 

que el público pueda seguir 1a trama fá cilment e; en el segundo ac

to el enlace en el cual se presenta el conf l icto y cl ímax princi

p a l; en el tercer acto , el desenlace , se resuelve la c onclusi6n de 

la obra, el resultado que los acontecimiento s han cond uc ido al pú

b lico a esperar. 

En Yocasta o Cas i e l des enlace se convier t e en un teatro den-

t ro del teat r o para que el c l í max de éste coincida con el clímax 

d e la prop i a obra . Se de sv í a un poco de l as obra s tratadas aquí 

e n el que parte de la expos ic i6n se presenta e n e l desenlace, así 

evitando el riesgo de aburr imiento qu e ocurriría s i todo se pre

sen t ara en e l primer acto. 

Al final de u na obra d ramática el desen l ace es de importanc ia 

vital corno lo e s el engaño al principio y durante la obra . Es el 

enlace que , una vez terminada la obra, hace descender al público 

y a los actores al nivel de la vida normal . As ! qu e e s interesante 
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que en las escenas fina l e s d e Yocasta o Casi el desengaño d e l d e

senlace no se efectúa por completo: todos los personaj e s salen 

del escenario y, como se supon e , del teat r o, se despiden de Dora 

(todavfa e n su pape l .de h e r ofna ) quien se queda sola con los fan 

t asmas del teatro. Al despedi rse de Horacio y del público, sug i e 

re: 

"Hablen de la her o ína ... d i scútan la, ana l f 
cenla , entiéndala si pueden y olvfdenla , 
ella pert enec e a otro mund o ". ( 113) 

En estos últimos momento s de la escena final Novo enfati za 

uno de los mensaj es principales de la obr a : q u e la actriz cread o 

ra no c or r esponde al nivel norma l de l a vida sino q ue pertenece 

al mundo del teatro. 

En e l teatro breve el dr amaturgo dispone d e p oco e spacio y 

tie~llpo para des arrollar l os e l c.rnento s Uf:> s n CJ=eaclón . Dctda est.a 

mane jo 
s _~ tua~ ión se r equiere una p rec isión y un más acertadoJ\de recursos. 

Para el teatro b reve Novo encuentra convenient e la misma f ór

mula que emple a en el t e at ro de larga duración : l. la e xposición, 

2. el enlace, y 3. el desenlace. La exposi c i ón se r eal i za a t r a 

v és de un diá logo br eve pero amplio . Es una especie d e informe 

que sirve tanto para el púb lico como para aquellos en esce na, asi este 

último para mantener un ambiente natura l , no forzado. En El sofá 

el pr imer diá logo resulta bastan te l argo porque Novo se aprovecha 
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de esta ocas i 6n p ara e stabl ecer el ambi ente r eg iona l ista a t rav~s 

de los comentar ios i napreciab l e s del Client e . En e l diá l og o y l a 

escena inic i a l es s e p lante a n tambi~n el c onfli cto, y , po r esta 

e s tru c t ur a , equivale al pr imer acto del teatro l argo . 

El e nlace result a ser l a p art e medu lar d e l a p i ez a en la c ual 

se rea l i z a n vari as escenas y diálogos con e l fin d e des a rrolla r 

los personajes y e l argument o. Con s ta d e u na s er i e d e d iálogos 

cuyo límit e se des igna con la entrada y la sal ida de los personajes 

pr i ncipales . En el t eatro b reve hay que fij arse má s e n e ste d e ta 

lle porque result a s e r l a ú n ica indicaci6n d e l c amb io d e escenas, 

l as c uales n o son seña ladas por el autor. 

El desen l a c e es paralelo a la exposici6n en el que e s un diá 

log o breve. En este diálogo s e l lega a conclusiones prec i p i tadas 

por e l c límax. En El sofá y El joven 1 1 , a sí corno en Di álogos y 

El t e rcer Fausto se t ermi na la obra con el clímax. Aq u í la ac

c i ón de la p i eza e s d edic a da a u n s ólo momento d e cisivo : el momen 

t o en e l cual se cont esta la pr egunta d r amática: ¿Lo hará o n o l o 

h ará? 

La estructura d e l a obra d e Nov o se adh i ere a las formas clá 

s i cas y s encillas : d e l drama: la exposición, e l enlace, y el de

senlace; la tr ilo l og ía de t i empo , e spacio y conflicto ; l a es cena 

marcada por la salida y e n trada de personajes principales ; el -
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pr610go, y hasta el elemento c6rico . A ba se d e e sta misma adhe 

si6n a la s formas estable cida s s e nota una est r u c turaci6n delib e 

r a da y precisa , s in innova ciones . 

2.7 	EL ESTILO . 

Los r ecur sos más explo tad o s en la obra dramátic a de Sa lvador 

Novo s on: el l engua j e l fric o y el h umoris mo. 

El prop i o Novo , hab lando de su carrera artfstica, afirma : -

"Expresarme en teatro , no dejaba de s er poesfa a unqu e la expre

s i 6n per sonal inc l uyera e n el diálogo al interlocutor a nhelado 

por los poemas . El teatro serfa , pues , s impl emente, otra fo rma 

de hacer poesfa, c on tod a s sus car ga s emotivos ... " (8) Aunque no 

se puede clasificar su teat ro como lfrico , e l empleo d e este tipo 

de lenguaje t iene un valor e stilfstico i mportante, y s f se carac 

t eriza por el liri smo f resco y claro que se exp resa en su poe s f a. 

En esta expresi6n l a l u c idez se ext rae d e l a métr i ca, los concep

t os p oéticos, y la armonfa sono ra en la f rase cotidian a . 

En A ocho columnas en un momento de sincer idad Torres e xpresa 

admiraci6n por Celia a l apoyar ésta un acto noble por parte de -

Carlos : 

II Suscit6 en mi como un extraño desdoblamient0 7 
como una lucha int erna entre lo que c8ns t ituye 
mi rutina, mi vida , y l a a dmir.ac i 6 n por lo q'.1G 
visl.1mbrab a en u sted , e n su decisi6n, en su r~ 
peldfa y en s u amor por eSe ;:nucha c"ho , por ese 
Ca rlo s c uy a s virtud es menores de lealtad a su 
maest ro, u st ed se esforzaba en preservar. El 



66 . 

hombre, el joven limpio, dormf a en mf, muy 
dentro de la cás c a r a dura del periodista 
vie jo". (88) 

. Aquf h ay algo muy característico de la poesía de Nov o: el v er 

so cadencioso que resulta de la r epet ici6n de alguna palabra o es 

tructura sin táct ica; una repetici6n que r e f uerza e l sonido y el 

ritmo de cada s í l aba. El v e rso cadencioso , la repet ici6n tanto de 

sonidos como de ritmo, de estructur a como de la palabra, y la se

lecci6n d e fr as es y pal abras breves, a sf como lúcidas , constit u 

yen la mé t rica en l a lírica n ovense. 

Dor a (Yo c asta o Cas i), comen tando a Carlota su r elac i 6n con 

e l teatro, nos da otra f i g u ra poétic a, un lirismo que deriva del 

tropo: 

"Mi realidad ha estado siempre construida 
por sueños; Tu real idad , el tiempo, los no~ 
bre s, las gen t es, s e esfuman para mf como 
nube s de sueño para que e s plenda el sol en 
que me abraso y q ue me consume: el sol noc
t u rno y má g ico de la escena que me insta l a 
en Tebas, o e n Elsinor ••• " (11 2) 

Mediant e la metáfora y e l sfmil la actr i z s util e i nvoluntaria 

mente saca a la luz s u actitud ps ico16gica f rente a l a vida: equi

vale su real idad a los sue ños que, a su v ez, la actriz percibe co 

mo nubes fáciles para des van ecer. CUan rápida y oportunamente pu~ 

den d esaparec er las . n ub es , tan rápida y f ác ilment e sabe Dora, en 

un momento dado , o l v i dar y h a sta destruir una rea l i dad que le es 

torbe. El teatro que l a sost i ene, la inspira, y le da persp icacia, 
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se percibe como el " sol nocturno"~ noctu r no se ref iere a la luz 

artificial del t eatro, y, por extensi6n, a lo i rrea l de la yida 

de Dora~ s eñala un esfero d istinto cuyo " sol no c turno " e s lo -

opues t o d el sol diurno d e la vida no r mal . 

Es t a e sfera anorma l s e caracteriz a también p or "luces mág i 

cas"~ mágicas porq u e efectúan e l engaño dramático -tempor al pa

ra el públic o, per o compl e to y e terno para Dora .Así como la ma 

gia, se pueden transformar tan sutilment e qu e uno no distingue 

l o verdadero de lo fingido lo que precisamente l e ocurre a Dora . 

En Cuauhtémoc Novo explota tanto el t r opo como la métrica 

para l ogra r e l liri smo : 

" ... Pe r o a mí me gusta imag i nar que Cuauht é
moc no ha muer t o. Lo siento en la t ierra, 
germi nar por l a noche ba j o el combate infini 
to d e las e strellas - y b r otar pu jant e en el 
amanecer i r a cundo , duro, del nopal y de l ma
guey : en el agua , que pinta las flores ~ en 
el aire, que aca r ic i a mis cabel los l ac ios - 
como los s uyos , y llena mi s pulmones~ en el 
colibrí, zumba el iris minúsculo de sus pie 
dras preciosas ... " (282). 

En la seg unda línea, (Lo siento ... estre l las), l a inmortali 

d ad de Cuauhtémoc se sugiere mediante l a f rase l arga , la palabra 

"inf i nito" y lo a r m6ni co d e l a s pa labras que fl uyen con tinuament e, 

una en l a ot ra. Su f uerza y volunt ad de t erminant e que se demostr6 

en e l desarrollo de l a pie z a se percibe n en un conj un to de p a l a 

bras duras y fue r tes, tanto en concepto como en sonido: "brotar" , 
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"pu j ant e" , ." iracundo", y "duro"; y por la s erie de p a labras yámbi 

cas* y tajantes de es t a línea , el ritmo mi smo resulta dur o y for 

zado. 

Lo duro e iracund o de l a resistencia de Cuauht émoc se comparan 

con el nopal y el maguey, plant as firmes y rectas, as í como de as 

p ecto fresco por su color verde. Estas do s plantas son las más 

aptas para descr ibir a Cuauhtémoc : s on oriundas de México, y, por 

s u va lor en la cu l t ura y en la vida dia r ia de e ste país, muy re

p resentativas d e l o mexicano . 
asociar 

Por contraste , y paraAl o sub l i me de la personalidad de Cuauh

témoc s igue una l íne a de consonantes s uav e s y líquidas -" 11" , " 1", 

"r"-, que juntas con la "c" suave y la palabr a "acaric i a" sugie

ren el movimient o sutil y s uave del air e lle no de l espír itu de -

Cu a uht émoc . 

.. 
El lenguaj e l ír ico proporciona realce a su s obras , inclusive 

a l as de poco logro d r amátic o , y a pesar d e ello. Tal es e l caso 

en El sofá en donde tod a la intensidad d el drama se encuentra en 

un número limitado d e párrafos en los que l o s personaje s expr esan 

sentimi e ntos profundos: Don José el v ie jo ciego sintetiza poétic~ 

mente los s ent imientos centrales de la pieza: 

*pie de la poe sía españo l a que tiene. una sí laba áton a s eguida 
de otra tónic a. 
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" ...mientra s t ú has estado aquí , donde yo 
aprend í de mi padre el oficio que te enseñé 
- mient r as esc uchab a el silenc i o en que t r a 
bajabas - las tijer as mordiendo la tela so
b r e el tr a z o de greda, la agu ja que iba se~ 
peando, uniendo y dando forma al rompecabe
zas - f or j a ndo una manga modelando l os hom
bros y las s o lapas de un saco - e l pinchazo 
de los al f i leres en las pruebas - e l t allo 
en la f lor de un b ot6n bien cos ido - yo s en 
tía que mi s manos ahora t orpes s e e j ercían 
en las tuyas , mi s o jos ciegos en l os tuyos 
exigentes .. . " ( 14 2) 

A t ravés de la s ílaba corredora en e l gerund i o, a través d e l 

r i tmo combinado d e l yambo* y la repetici6n tant o de l a estructu

ra como de la palabr a, Novo s ugiere e n son ido la cont inu idad - 

eterna d e una t radici6n , el "hilo int ermi nabl e" q ue un e una gene 

raci6n a otra. Se h a d icho "por medio del lengua j e el e s pír itu 

h ab l a al espír itu" (9); aquí el per sonaj e, a t ravés de s u expre

si6n, h a c e el contac to direct o entre su alma y l a del público -

colect ivo. Es la única p arte de la p ieza donde un personaje se 

pone lírico -todo el parlamento restant e cons ta de f rases breves 

y cotidianas. En este trozo cae todo e l mensa je de la obra y el 

p ar l amento de Don José le realza el caracter, y a la v e z da én

fa sis a lo que dice. 

De hecho , cuando los personajes p r incipal es ex presan i deas 

sobre las cuales Novo tiene fu er tes sent i mientos, su parlamento 

*pie d e la poesía esp añola que t i ene una sílaba ~tona seguida 
de otra t6nica . 
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resu l t a un discurso direc to l l eno de u n lir i s mo q u e caut i va a l 

p úb l i co ,y a s í se 10Jl:'a el ob j et ivo d e l escr itor. Por su lengua j e 

des t a c a n , a mi j u icio , l o s parlame n t o s d e Dor a sobre el tea

tro, e l de Cuauhtémoc s obr e l a i nmortalida d, e l de Ulis e s sobr e 

l as i lus iones del Hombre, e igualmente el de Ernes t o s obre el 

verdadero amor por los h i j os. 

En El espe j o e n c antado, ob ra escrit a en e l est i l o d e 6pera 

c 6mica, l o lír ico s e der i v a de la r ima . En esta p i eza l o que im 

por t a a Novo e s d i fu nd ir la histor ia , e n t r e t e ner y ha cer parodia 

d e l a ópera . A b a se d e es t e ú l timo inter é s s e est ablece el est i 

l o d e la obra . Por l o tant o, no hay preocupaci6n p or l a métr i c a , 

y l a fo rma , l a e x tens i ón y e l signi f i c a d o d e lo s v er s o s no impor 

t an e n tanto que r i men. Novo, a provechándo s e d e la licen c i a poé

t ica, i nventa p alabr a s a fi n d e e fectuar alguna r i ma ; a l discul

p a rse por no encont r ar en e l e spaño l una pala b ra r i mab l e con 

otra de lengua nahu a tl , el d r ama tur go s u tilment e propor ciona l as 

s í l ab a s necesarias par a la rima en cuestión: 

y a f a l t a en v ues tra l eng u a de un consona n 
t e en "utli", diré a sec as su nomb r e : 
" TLAHUIZCALPANTECUHTLI ". 

La rima const a d e s e rie d e v erso s p areados , t ercet a s , cuart e 

tas, y ha sta e s t r ofas ent e ras r i mada s , l a s que deb i d o a la excesi 
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va repet i ción, llegan al a bsurdo: 

, 
Descendemos de antigua familia q ue do s 
s angres ilus t res concilia ~una madre , 
nacida e n Morel ia ,/y papá que lleg6 de 
Sicilia./ A mi her mana llamáron l a Ce
l ia/cuando a mí me pusieron Emil ia:/mi 
mamá, q u e nacida en Mor e l ia,/le buscó 
consonante a Sicilia . (49 ) 

A b ase de l os v ersos pareados, segu idos uno t r as ot r o, Novo 

crea el amb i ente cómico , y a l a vez establece e l forma to con el 

cual arma n las agudezas qu e emite con f rec uenc ia e l dios Tezca

t lipoca. Pese a l a rima rígid a, el lenguaj e e s pros a i co, es el 

mismo vocabular io que emplea en su poes ía, per o ahor a las fr a ses 

carecen de trascendencia y sonor idad . 

El humor también s e desarrolla como r ecurso e stil í s t ico e n el 

teatro de Novo después de haber sido exper i mentado en otra rama 

de su campo a r t í st ico: e l e nsayo. En el ensayo el humor suele s er 

a nivel de palabras así par a crear u n pa;:- l ament o ameno y caut ivan 

t e. Este estilo se apr ovecha esporádicamente en toda s sus obras, 

aunque se aprecia má s en Diálogos como : Adán y Eva , Diego y Betty 

y La güera y la es trella, q u e se pueden clasifi c ar como satíricas . 

En e f ecto este recurso esti l íst ico s e int e g r a con la ideolog í a de 

las piezas c6micas para hacer critica intencional y significativa . 

En otros casos , al emplear este t ipo de humor, l a intenc ión 

del autor es que s u p úblico t enga una buena c arcajada . Este e s el 
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caso de El espejo enca n tado y La guerra de las gordas , obras de 

dicadas principalment e a la diversi6n. Con e l mismo fin, el len 

gua je en El espejo enca ntado toma más impor tancia que las ideas 

expresadas en los ve~sos. 

En La guer r a de l as gor da s el humor e s situac ional y el prop6 

sito es la risa descontrolada: Moquihuix, a lud iendo al mal o l or 

de Chalchiulli1enet z in , l a r ecibe con un ramo de f lores juntan a la 

nariz; en lugar de asimular un s610 parto , l a reina de Tenochti 

t lan aparent a diez partos, por l a equivocaci6n de un c ortesano ; y 

la leche exprimida d el pecho de mujeres suple l as armas nor males 

de combate. 

En las obra s que tienden más a la tragedia , el humor se exp l o 

t a de dos maneras . A veces es superficial , creando as í para el 

público una especie de desca nso c6mico . Est e t ipo de observac i6n 

siempre sale inesperado y p or l a tangente, característicO de la 

personalidad del propio Novo , y se asemeja a l as observ a cione s 

que goz aba hacer el dramaturgo en las entrevista s con l a prensa. 

En otros casos el h umor se convierte en i r onfa que r eafirma 

l o trágico de una s ituaci6n, tal como el c aso en que l a neur6t ica 

Dora (Yocasta o Casi ) i n siste en e qu i vocarse p or veinte años al 

r efer irse a su juventud . 
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El diablo en El tercer Faust o, d e una maner a caracteristicamen 

t e seudo 16gica e ir6nica, reinter preta los principios cristianos 

y el p apel d e Dios y lo s s antos en la vida humana , y acaba erigién 

dose como pr oveedor y dio s d e los humanos : 

Ustedes l es piden a los sant os q u e se encar
guen de sus asuntos , les ofrecen pequeñas -
remuneraciones t a r ifadas . Y sus asuntos se 
a r regla n . Pero no son los santos quienes lo 
hacen . Por r a z6n de su espe c i al i dad , lo s s a n 
tos tienen un sentido mor a l muy estrecho, y 
sus pet i ciones l es ofenden. ¡Qué q u iere us 
ted ~ Ellos viven en una atm6s f e r a tan dis 
tinta de la tierra~ (52) 

Lo que se insinúa sut ilmente aquí e s que el hombr e es más b i en 

di scípulo del d i a b lo ; y é st e lo adv i ert e a Al berto: 

... Los siete pecados capitales , u stedes se 
a r reglan mu y bien para cometerlos sin mi 
i ntervenci6n . ( 5 2) 

El humori smo ligero p or p art e del diablo se cont ra sta con la 

desesp erac i 6n de Alberto, y este último se subraya más frente al 

p oder limitado del diablo y la confianza i nocente que demuestra -

Alberto en la "omn i potenc i a" de éste. Así la pieza se convierte, 

a la vez, en trage dia y c omedia : comedia para el e spectador no im

plicado, como lo es e l d iablo-, pero tragedia p ara Alberto y su -

amigo Armando quien por un amor tan d esesperado tie ne que r ecurrir 

a seme jantes medidas. 

El st ilo d ramátic o de Novo es e l producto d e su personalidad
e 
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y de su actividad poét ica. Esto s dos r ecur sos e sti l f sticos - el 

l ir ismo y el humorismo- son los más c aracter f stico s no s610 de 

su obra dramá t i ca s i n o de tod a su expresi6n a r t ís tica: el ensa 

y o y la poesía as í como e l d r ama . consti t uyen los elementos - 

esenciales y más caracter fs ticos de s u obra, tant o a sí que re

s u ltan, e n efecto , el s el lo n ove nse . 

Pa ra resumir e s te aná lisis de la obra d ramática de Salvador 

Novo d iré que el valor de su obra reside no e n e l qué sino en 

el c6mo de su arte : la mad ur e z y per i c ia con que maneja los 

recursos ya patentados por es c r itores clásic os y universales -

c omo propi os del art e dramát ico ~ su explotac i6n de lo poético L 

en e l proce so c reat ivo y la a rmonía que mant i e ne entr e e sos ele 

mentas dramático s . 

Ab a r cando temas principalmente mex icanos por un l a do , y por 

o tro temas u n iversales, las f ue n tes de Novo son la sociedad en 

que vive , l a historia y los grandes autore s clás i c os. 

El ambient e se p lantea ca s i siempre den tro d e lo mex icano y 

a veces llega al c ostumbr ismo . Este elemento s e explota con va 

rios fines : pintar a lguna p ersonalidad , dramat izar alguna situ~ 

ci6n c entral en la obra , o plantear al público una a tmósfera 

dete rmin ada . 
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Hist6r icos , o clásicos de la literatura, los p e rson ajes son 

sobre todo hombres y mujeres de edad media , o j6vene s apenas em 

barcándose en la edad adu lta . Frustrados y desor ientado s resul 

tan, sin embargo, seres pos itivos y todavía llen os d e la esperan 

za de real izar sus deseos; es un recurs o dramá tico que se explo
; 

ta como e lemento estructural , o como símbolo de a lgún sentimien

t oo 

Los sentimientos más r e iterados en la obra de Novo son : que 

el hombre encuentre la manera de estar feli z y q ue la historia 

es cultura y por su natur aleza circ u l ar , resulta ser el reflejo 

de las pasiones y s en timientos del hombre. 

Teatro largo y dramas en un acto , su obra s e estructura según 

l as reg las clás icas: la unidad de lugar , tiempo , y conf licto ; el 

drama dentro del drama y los tres pasos dramáticos de exposici6n , 

conflicto y desenlace. 

El est i lo es la p ar te de la obra en la cual e l autor impr ime 

su sello literario y su prop i a personal i dad . En l a obra de Novo 

esto s puntos se dan en el lir i s mo , y en el sent ido de humor del 

dramaturgo transfor mado poé ticamente . 

El humorismo e s tanto situacional y s uper ficia l como ir6nico 

y conceptual. El l irismo se basa en l a m~trica , en la cadencia de 

la pa l abra c ot id i ana y e n e l concepto . 
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CAPITULO III 

EL MANEJO DEL PERSONAJE 

El que el personaje c reado sea capaz de ser moldeado según 

los deseos d e su cre ador, p r oporciona al d r amaturgo un r ecurso 

de no poco valor . Al rea l izar el estudio a na l ítico de e stas 

obras, se observó que Novo se aprovech a s eña l adamente de est a 

natural ez a flex ible del personaje . Novo apre c ia el h echo de que 

el persona je es multifa cético, tan to p s í qu icamente como en su 

capacidad de des empeñar pape les . En su obra e l persona j e resul 

ta ser, por una parte, un ser con su p ropia i d i osincracia , 

sus propios t r aumas y asp i raciones , su p ropia hi s toria -un ind i 

viduo que " p avonea y se agita sobre las tablas "- (Macbet h W, V, 

19): y, p or otra parte, es simplemente un medio de e xpresi6n de 

l os sentimientos del autor , o b ien un i nstrumento con el cual se 

establ ece la estructura o ilustra e l esti l o de una obra. 

Se explota tanto e ste recur s o qu e merece un estudio aparte 

en el cual se det e rmine el motivo de Novo al empl earlo , o bien 

e l valo r intr fn s ico del personaje en la obra d ramática. Para lle 

gar a e stas conclus iones se s eñalará, con referencias a las dis

tintas obras, la fuente hist6rica, y el med io que emplea Novo 

para crear sus persona j e s . 
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a. EL PERSONAJE : LA DOBLE I MPRESION DE LA INDIV I DUALIDAD . 

Siguiendo el e jemplo d e los dramat urgos e scand i navo s , los 

autor e s modernos del d rama empiez an a indagar a l hombre interior, 

a exhibir sus conf l ictos , interpretar sus deseos, sus problemas, 

y sus inseguridades . En la ob ra dramát i ca de Novo n o fa l tan pro

p6sitos semejantes . El dr ama turgo se identif ica con e l individuo 

e n un punto y de a ll f, gracias a la flex ib i lidad del per sonaje 

creado , s e confunde n las dos per sonalidades en una sola : la de l 

autor, y la per sona lidad c reada . 

Han dicho que las creaciones artf s t icas d el e scritor son a 

menudo forjadas de l as exp erie nc ias, traumas y sufrimi entos de 

é l mismo : "Durante cua l qu i e r l abor creador a dada, el dramaturgo 

i n t enta, conc i e ntemente, ref le j ar sus opinion8s partic ulares , 

sus evaluaciones sens i tivas y buscar solucion es originales a di 

v ersos aspectos d e s u mu ndo creado - aspectos que puede n ser psi 

co16gicos , f i los6ficos, polfticos o relig iosos . A través de este 

mismo esfuerzo creador se ve i nc oncientemente impulsado por expe 

r i encias infantiles , revividas , olvidadas, no resueltas, traumá

t icas y desagradables p a ra c r ear nuevas soluciones que aspiran a 

re$ t ablecer un equilibr i o i n t egrado d e los efectos perturbadores 

de es t os l argos y persistente s incident e s y f anta s fas". (1 )
• 



79 . 

A menudo se e ncuentran en su obr a dr amáti ca , que no se t r a 

te de l a historia, persona jes que compar ten gustos , sentimien

tos y f rus traciones del prop io Novo . Ya hemo s reconocido a Novo 

en Ernes to e l hijo enterrad o y dominado por s u madre e n La c u l 

ta dama. En El sofá e l Cliente r ecuerda al drama turgo c uando 

revela : 

" ... leo todo lo que puedo -novelas, histor ia- , 
nuestra historia e s riquísima , apasionante. 
Este barrio, por ej emplo ... y me gusta escr i
bir, de vez en cuando he hecho v ersos ". ( 136) 

y en el f i nal de la obra el Cliente , quien como Novo domina el 

i nglés, sugiere en este idioma que quiz á s escr iba un teatr o a c er 

ca de los acontecimient o s que acaban de presentarse. El propio -

Novo admi te que la pieza El joven 11 fue concebida al autoexami

narse. 

Debido a estas realidades tan cercanas a l a del autor, el e~ 

f uerzo para transformarlas en la expresi6n artís t i c a es más in

tenso y el resultado es una creaci6n má s poét ica. Es te fen6meno 

se demuestra en Yo casta o Cas i . 

Aunque no l e han dad o la importancia que amerita , Yocasta o 

Cas i es la obr a más acer tada d e Novo . "No obstante s er una v erda 

dera joya de l a dramaturgia hispanoamericana, 

perficialment e apreciad a por el gran público: y ni 
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espec ialistas llegaron a percatar se de sus f acetas más br illan

tes". (2) 

Es i nteresant e que e sta obra tanto como La guerra d e las go r

das, obra mot ivo por el cual ganó el Pr emio Nac ional de la Li 

teratura, fueron escritas ya cuando e l d ramatur go rayaba en la 

vejez. Se ha observado, a base de un estudio de los g randes auto

res mundia les, que el dramat urgo tiende a ter minar su obra maes

tra o a la mitad d e su carrera o en la vejez. Est e fenómeno s e 

ha no t ado en los grandes como Esquilo y Sófocles ~ Eurípides y 

Aristófanes~ Rac ine y Molier e~ e igualment e en Shakespeare , I b

sen y Shaw. Se supone que con l a madurez se at ina en el vocabula 

rio eficaz, e n un est ilo indudablemente dramát i co , y en una es 

tructura qu e s o lamente se ajusta a las ex igenc ias h ist ri6nicas . 

El dramat urgo poseerá en e s t a etapa de su vida una percepci6n más 

afinada de lo que es el ser h umano, así para poder manej ar , den

tro de l marco del drama q su personaje e n los dos planos : como 

creaci6n suya y a l a v ez como individuo libre y singular. ( 3) 

En Yocas ta o Ca s i , Novo demuestra una forma más clarament e 

deliberada y organ i zada . En e f e c to se preocupa por ajust a r se a 

las f ormas clá sicas d e la antigua Grecia. En esta obra s e nota 

más qu e nada que e l auto r h a l ogrado sintet izar todos sus senti 

mientas sobre el t ema en c u estión, y a su turno, armonizar ~stos 
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c on todos los demás e lementos que const i t uyen el arte d r amático. 

Es esta mi sma a rmonía l a que h ace sobres a l ir Yocasta o Casi de 

l as demás obras d e Novo. En est a obra ha logrado la f orma po~

tica que pr oduce l o sublime de la buen a tra gedia. Es esta l a 

obra que más indaga la personalidad y las f rust rac iones del dr~ 

maturgo. Quizás sea esta mi sma convivencia con sus protagonistas 

que influya en el que result a e sta obra su c r eación ma estra. Se 

ha reconocido q ue una d e l as tragedias más logradas de Eugene O' 

Neill es El l arg o via j e hacia la noche obra a utob iográf ica en la 

que el dramatur go resucita los t emores, f rustraciones, e insegu

ridades de su vida personal y familia r. Se encuentr a e l mismo 

fenómeno tanto en Shaw ( Pygmalion) como Cervantes (Don Quijote 

de l a Mancha ). Los d o s autores escr i bieron estas obras maestras 

mientras sufrían i ntensamente hechos de su r ea lidad ; una reali 

dad que se reflej a en l a s frustraciones y aspiraciones afines 

con las de sus p r o tagonistas . 

En Yocasta o Casi los dos p r otagonistas , Dora y Horacio son 

proyecciones de la personalidad d el autor. Novo siendo e scritor, 

resulta f ácil que confund a sus frustraci ones con l a s de otros 

artistas. Además de haber sido director de una e scue la de arte 

teatral Novo hab í a trabajado competentemente en la capacidad de 
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director , así corno de actor. De manera que , aunq ue quizás subcon 

cientemente, el dramatur go se relaciona con Dora , la actr iz y 

con Horacio , "el d i r ector". 

La re laci6n con Hora cio es por una part e consc iente, y por 

ot r a invo luntaria . El per s ona je menos conoc i do en la obra, desem 

p eña papeles ilusorios. Además de ser el mentor de l a obr a , 

q uien dirige y planea ca s i t odas las es cenas , - en u n a palabra, 

e l c6mplice del dramaturgo -, Hor acio compar te con e l escr itor 

el papel solitario y s e parado que corresponde a l creador artís 

tico. En este p apel no tiene a lujo de per son alment e revivificar 

sus traumas sobre las t ablas , s i no , al contrario , tiene que con

f ormarse con "vivir" a través de sus per s ona jes. 

Pero aquí la asocia c ión e s d eliberada y est i lísti c a . Lo que 

Novo pretende hacer e s man ej a r a sus personaj e s a travé s de uno 

de ellos mis mos ; uno que q uede - corno resulta Horacio - en mayor 

parte fuera del t rama. De esta manera el dramaturgo l lega a te 

ner c on sus personaj es un c ont act o mayor, así corno par a disfru

tar de la convivencia que s u e l e tener el direc tor con éstos. 

Por o t r o lado , v agament e se siente que Horacio suprime deli

beradament e sus problemas p ersonales - se percibe muy levemente 

q ue existe un sentimiento subconsciente de incesto tanto por 

parte d e Dora la madre corno por Horacio el hijo , así c orno se 
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presentó la situación inadvertidamen te a sus cont rapartes griegos, 

Yocast a y Edipo - y a la v ez se suprimen los problemas de Novo a 

quien viene representando en la obra. A los dos les conviene no 

impl icar se p lenament e en la acción; al uno por el compromiso c on 

su t rabajo ( la ps i quiatría ), al otro por s u f i delidad a su arte 

( l a dramaturgia). El escr itor concienzudo, por más que quier a va

ciar sin cuidado su propia alma , se frena a sf mismo con tal de 

que no se afecte su expre sión artfstica . En e sto, Novo rev ela el 

sello de dramaturgo cumplido quie n ha log rado "un est i lo tal que 

dé la dob le i mpresión de la individual idad - ( su propia i ndividua 

lidad) y de la idon eidad con la persona en cuyos labio s se ponen 

las frases particulares". (4) 

También en Dora el d r amaturgo logra encont rar el equilibrio 

entre s us p r opias inquietudes y l as del per sonaj e. En Dora se 

encuent r an afinidades con la s preocupaciones más íntimas de Novo. 

Ambos, creador y creación, exper imentan semej antes inquietudes. 

Dora se traumatiza por que no ha podido parir un hijo sano como 

por ejemplo l o hicier on sus r iva les . Mientras que Novo a los se

senta años , poco des pués de un infarbocasi mortal -y alr ededo r 

de la f e cha en que es cribe Yocasta o Cas i- lamenta no poder te 

ner un hijo. Lo s do s buscan un amor al cual ent regarse apasiona 

da y comp let amente. La act riz resuelve el problema al encontrar 
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este amor en el t eatro. Novo confie sa poco a n t e s de s u muerte 

que sus hijos son sus libro s. Como Dora, e l dramaturgo ha sabi

do superar sus limitaciones y f r ust raciones. 

En su poes f a e l dramat urgo se que ja de un amor soñado , un 

amor i mposibl e e i rreal. Per o hay que recon ocer que sus quejas 

y sus sufrimientos no son del tipo que exige Aristóteles para 

producir una buena t ragedia -"espant able y last i mera" - s ino que 

es sublimado por la poesfa misma . De la misma manera, l a t r age 

dia de Dora sólo res ulta t ragedia par a los qu e la contemplan; 

para ella ex iste en s u v ida un s imple desajus te que hay que aju~ 

taro El aj uste se da en el teatro: el teatro y el arte de la ac 

tuaci6n creativa l e proporc i onan el medio de sublimar s us inquie 

tudes igual como logra Novo con su poes fa, sus dramas y , hasta 

cierto punto, sus ensayos. 

De hecho s e p e r cibe en la obra que Dora es para Novo una h e

rofna, l a q ue, a fin de cuentas, supo manej ar su vida ; es ella 

su tesis, su principio de vida para Novo: hay que sal ir adelan

te de l os problema s , e l arte lo trasciend e todo . Como lo es para 

Dora, s u ar te es para él un r efugio , una subl imación de sus in

quietudes. 

El que las f rustraciones de Novo se proyecten en una mujer , 

l a figura menos esperada, resulta del instint o natural de aut o
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p r otecci6n que pos e e e l ser h umano. Y el autor es protegido do 

b l emente cuando conviert e la t ragedia de Dora e n t r agedia de las 

actrices. Por extensi6n, y en t érminos generales, la t r agedia 

d e Dora e s la del hombre desde el comienzo de l os tiempos. Es 

el hombr e desorientado que no ha aprend i do a a justarse a l a s 

normas de la vida y d e la sociedad . Así como es la traged ia de 

muchos otros per sona j es d e Novo, la es de Novo mismo quien tam

bién encuentra dificultades en integrar su s deseos con la real i 

dad. 

"El dramaturgo e s pues el tejedor y e spect ador de c r eaciones 

estéticas y como en l os s ueños, puede aparecer en ellas directa

ment e o disfrazado". (5) Y si hablamos de "creaciones estéticas" 

es preci so que la presenc ia del autor en su creaci6n q uede más 

disfrazada que dir e c t a. Cuando el dramaturgo se apodera complet~ 

mente de su persona j e, i mponiendo sobr e éste s u prop io ser, la 

expresi6n sale prosáica y s610 se p roduce la imagen "fotográfica" 

de la realidad . Por a justarse demasiado a l a real idad se pierde 

la expres i6n poética que e s l a base estét i ca del drama. Esto s e 

ha advertido en lo s casos de poetas quien es concentran todo su 

esfuerzo creador en una ideología, a sí logrando u na exp resi6n cla 

ra pero no estética. 

La identif icaci ón de Novo c on el Cliente n o d ebe hacer que 
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é s te se c onvierte en Sa l vador Novo ; y en efecto el Client e sigue 

s i endo comerciante en un barr io de México Vie jo q uien solicita 

a un sastre auténtico . Aunque se olvide de Salvador Novo, el 

Client e seguirá s iendo una personalidad por s u propio valor , ca

da vez que se representa El sofá . Só lo se reve l a el disfraz del 

aut or en instantes por algunos g e stos y sentimientos d e l Cl i ente. 

La condición de arti s ta , d e cualquier índole imp l ica que el 

autor de una creación mant enga un equilibrio bastante seguro e n 

t re s u s p r opias emoc i ones y sentimientos y l os de su cr eación . 

Es to es cier to r especto al dramaturgo al actor asi c omo a l 

direct or. 

Novo logra este equilibr io a través d e l manej o del persona

je. En su obra el persona j e sale ar tíst i cament e c onvertido en re 

c urso dramático. De s uert e que l a per sonalidad de l drama turgo 

queda tan forjada n o sólo con la personalid ad d e l personaje , 

sino t ambié n c on el e s t i l o y la estruc tur a que su presencia ya 

no resu lta la forma sino la s ustancia de la c reación . Este es 

tamb i én e l caso de Hor ac io quien a una v ez es el " tej e dor" y "el 

espect ador~ así corno e l act or encargado de realiz ar tan conscien 

temente corno i n a dvertidamente la es t ructura de l a obr a. 

Dora la prota gonista princ ipa l y la q ue compar te mayores 

af inidades con Novo manej a el estilo en Yocasta o casi . Ella 
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e n carna y exp r esa la doble imagen de la v ida - la creada y la 

rea l . En efecto,se encarga t ambién de la ideología de la obra 

y mi ent r as que Horacio va "arreglando " las escenas , Dora les 

proporcion a lo dramático, lo ideo16gico y l o estét ico . Los pro

tagonistas r e sultan s er, más que la creaci6n del e scritor, el 

instrumento del pr oceso c reador . En efecto , son Novo mi s mo dis

frazado en su a r te . 

El disfraz se da también -y más en es t a obra qu e e n cua lquier 

otra d e Novo- en la p o esía . A través de la e xpresi6n tr6pica y 

cadencio sa de la poesía e l d r amaturgo da a s u obr a l a belleza 

artística, y así la s ub l i maci6n de lo dramát ico . El d i sfraz se 

logra a travé s del arte ; el personaj e no es el r etrat o del autor, 

es una síntesis ar t ística d e personal i dades , emociones y a r te. 

b. EL PERSONAJE COMO RECURSO ESTILISTICO y ESTRUCTURAL . 

En la mayor par te d e su obr a los per sonajes ya no valen por 

sí, sino son casi por comple to títeres de Novo . Son tipos de 

c i erta maner a conforme al e s tilo d e Shaw. sí poseen ánimo y se 

perc ibe su pulso mient ra s caminan sobre las tablas, per o son in 

dividuos observados desde su exterior . Llegan a la escena con 

su histor ia ya completa , y su raz6n de ser s 6lo tiene importancia 

en la medida en que ayude a consolidar un sentimiento , en q ue 
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fa c i l ite la estructura o en que r ealce el estilo de la pieza en 

cuestión. 

Todos los personajes en A ocho columnas son sacrificados a 

l os sentimientos d e l auto r -y vale señalarlo de nuev o-: que la 

prensa se ha degene rado e n algo maligno t a nto que todo lo rela 

c i onado con e l la se vue lve nega tivo y destructivo . 

A t r avés de los per sonajes Enrique y Car los , d os jóvenes que 

aspi r a n a ser periodistas, Nov o enfoca por lo maquiavé lico y l o 

humanista . El humanismo se repr e senta en Car l os ; todos sus es 

fuerzos son par a r ealizar algo positivo y es sincero: quier e 

entrar en el p e riodismo para sat isfacer su d e seo de crear y ser 

vir a su prójimo: " e scr i bir de mis semejantes, ensalz ar sus vi 

das, hacerles más dichosas y limpias , s e rvirles". (100 ) 

En s u act itu d y acciones Enrique , en cambio , e ncar na todo lo 

t raidor y pérfido. Para llegar hasta arr iba , a l c olmo d e la esc~ 

lera, venderá su propia alma , despué s de haber vendido l a de l os 

demás -vendería a su madre, a segura su v i ejo e íntimo amigo. 

Novo h ace que Enriqu e hable de la prensa actual cuando d ice: 

" .. . Nadie val e la pena de una concesión n i de un 
sacrific i o . Los demás , todo s l o s demá s , son pel
daños de una escalera. O l a asciend es , o ruedas 
por ella . O derr i bas , o te derriban . Es cuestión 
de número s . Hay demasiada gente e n e l mundo ; y 
todos empuj an. Todos tienen prisa. No d i sponemos 
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más que de u n minuto y ese hay que aprovecharlo, 
caiga quien caiga, para nuestro placer, que es 
lo único q ue c uenta . ¡La moral, lo s principios ! 
¡Largas de los cobar des, l o s i nvá lidos , los 
castrados ~ ¡ Nue stro mundo lo a l i mentan los imb~ 
ciles y l o mane jan los audaces~ Y no hay a lter 
nativa. O c on unos, o con otros". ( 111 ) 

Mient r as que Car los equivale al novato e n el periodismo quien 

inici a s u carrera i nocentement e, Enr i que se identifica con Torres, 

e l veterano quien resu l t a d egenerado despu~s de largos años de 

instrucci6n en lo pervers o : 

"Esto . Lo que usted ve. Lo que qued a de mf . El 
triunfo del per iod i s ta sobre el hombre. La cás
car a , dura y amarga , que se cierr a como una v a! 
va sobr e u n cora z6n impar c ial q ue n o s e puede 
permitir el l ujo h umano de t omar un par tido n i 
de ser leal a nada ni a nad i e ". (8 9Y 

Que Torres y Enr i que s ean portavoces de esta prensa es obvio 

al ob s ervar que no s610 sus par lament os s on casi id~nt icos, sino 

que reiteran por toda la obr a un s o lo sent i miento : explotar, y 

hast a d estruir , a l o s d emás s i es necesario par a alcanzar una 

meta. 

Mar ta la reportera e s un a r quetipo por comple to y todo su par 

lamento es plást i co y a reiter ado innumer abl es veces p or per sonas 

de s u tipo . Fie l a la prensa que Novo crit i ca, Marta c a r ece de 

todo l o sublime y su únic a meta es entremet erse en la vida d e 

otros , d i storsionar la v erdad y capitaliz a r su d e sgracia : 
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"Marta 
Oiga , Torr itos, usted que todo lo sabe: ¿cr ee 
usted que e n l a morgue encontrar fa yo datos 
sobre la muert e de la joven e sposa del doc tor 
Fernández, y sobre su boda ? Fue .•. no s é, 
hace algunos a ños; parece que fue algo son ado. 
Harfa un b uen chis me resucitarlo, ¿no c ree ? 
y muy pron t o y opor tuno". (69) 

Su propia vida es compl e tamente vacfa y e stér il . Ni siqu i e r a 

ha producido su matrimonio h ijos por que "Dios n o ha quer ido ..• 

todavfa", se discu l pa con poca c onv i cc i6n, y uno puede apr e ciar 

e l par qué de este hecho c uando Marta misma describe orgullo samen 

t e su matr imon i o e s tancado: 

" ...Y casi me a legro , por que c on la v ida so
cial que l levamos ahora, sin c omer nunca en 
casa , sin ir realment e a casa más qu e p ara 
dormir ••• , é l en sus asuntos, yo en los 
mfos •.. En real i dad, donde más nos vemos e s 
en las fies tas y en el peri6dico .•. " (1 9) 

En su pape l, Marta ref le ja la gen te de soc iedad cuyas vidas 

c a recen de experienc i as fntimas . Han fracas ado en sus relaciones 

h umanas y l a vida luminosa y relu ciente de l a s f iestas y los ban 

quetes sociales son u n escape , son hufdas de s us propias desgra 

cias como su fal ta de comunicaci6n . Dice Marta: 

"Hoy , por ejemplo , salf de casa muy t emprano, 
a la pr imera comuni6n d e los Pradelitos , y no 
he hablado con él". (1 9 ) 

El papel de Cel i a la secretaria de l diario es s610 para pro 

porc ionar le a Carlos una c ircunstancia aten uante . Constituye el 

amor como una respuesta para sublimar la tr ag edia del hombre . 
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Celia y, hasta cierto punto , Carlos resultan s er más de c arne y 

hueso porque sí e xpr esan una v oluntad propi a y se portan de una 

manera individual . Novo l e s cobra más vid a al d ejar que se en

treguen los dos al amor que les sirve de apoyo y alterna t iva a 

s u "fra caso " en el per i od ismo . 

En El s ofá y e n El espejo encantado en los c uales Novo r eit e

ra sus p e n samientos sobre la tradición, l a h i storia y la cultura, 

todos lo s per sonaj es son a rquetipos y cada uno de ellos es encar 

gado de expresar i d eas determinada s . 

Casi todos los numerosos persona jes que pueblan el escenario 

de La culta dama , f uncionan como ambiente fí s ico y psicológico . 

Las amigas d e Antonia: Ir ene , Beatriz y Mar got, mediant e las pl! 

ticas s obre sus vidas nos d an una i d ea comp l eta tanto del ambien

te socioec onómico , como d e la mentalidad d e la alta soc i edad a 

que pert enece la culta dama . Igualmente, Pedro y su h i j a Eugenia 

resultan r epr esentativos d e la gent e h umi lde, s e quedan indefen 

sos pero orgullosos frent e a la v oluntad d e los ricos . De hecho, 

cuando hab la Pedro s e expres a en la primera persona del plural, 

seña l ando tanto a Antonia c omo al públ ico , que resulta h ablar por 

p arte de la gente d e s u c l ase social : 

"Antonia 
Ha ce u no a veces daño sin p roponérselo, y ento~ 
ces debe remediarlo . Yo quiero r emediar el mal 
que he cau sado . Para eso l e h e l lamado a usted. 

Pedr o ¿Daño usted, señora? El daño no lo hacemos más 
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que los miserables : los que atentamos contra 
la integridad de l o s cauda l es de l os bancos, 
l os que manchamos la reputaci6n , el h onor -
e l bue n nombre de una familia. Los pobres no 
tenemos honor n i qu é nos roben , ni qué p er 
der , n i q ué se manche . Los pobres recibimos 
lo que nos dan u stedes, lo que les s obre , l o 
que y a no l e s sirve: los que les g ana a ust e 
des el c i e l o, la bendici6n apost61 i ca; o l o 
que les divierta r e caudar en sus t6mbolas, 
en sus t és, en sus baz ares de c ar i dad . .. - -
Obr a s buenas, pías, altruistas , humanitarias, 
admirab les ... " (5 3 ) 

y así Novo logr a su crít i ca má s efectiva contra la alta sociedad. 

Novo f r ecu entement e hace que un personaje, a p esar d e su per 

sonal i dad blanda e inocent e, diga algo de mucho i mpacto ideológi

co, c omo e n el caso de Mart a (A ocho co l umn a s), la r ep ortera , re

fi r i éndose a l "mucho t raba j o ", dice al diput a do : 

" .. . ¿pero en un per iód i co quién no l o t iene ? 
¡Ah , señor GÓmez. Dicho sos ustedes, por e jem 
p lo , q ue no t i e nen que trabajar para v i vir!" 
( 20) 

Tal a fi r ma c i6n , sal iendo de boca de Mar ta quien nun ca dice 

nada de mucho sentido , a primera v i sta no tiene i mpact o ninguno

-y precisament e por eso puede s e r que Novo le encar gue a ella 

que lo d iga ; al diputado, y aún más, a l p úbl ico : e s un ataque in~ 

directo contra el sistema político. 

El diputado mi smo e s otro arquetipo que, a prop6sito, s irv e 

a la ideología de la obr a . Aunque tie ne nombre, p o r el cua l lo 

mencionan todos , en la e str uctura e scrita de la pieza se refiere 

a él como "el d i putado ". Así es que cualquier ataque cont r a él no 
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resu l ta e specí ficament e c ontra el diputado Sr. Gómez, s i no c ont r a 

t odos l os diput ados en g ene ra l . De tal maner a , e l car a c ter ine s 

crupuloso del d i put ado r e f lej a el de muchos o t ros , d i f ama el sis 

tema p olítico a que per t e nece, y a la v ez alude a otros si stemas 

polít i co s s emejant e s . Tor r es, h ablando acerca del poder dest r uc

t ivo d e l a prensa , s 6 10 e n paréntesis lo compara con el de los 

políticos - y Torres no parece tener ninguna intención de difamar 

a lo s d iputad os- sin embargo , e l público c on c luye deduct ivamente 

que la prensa dest r u c t i v a y nociva , " e l cuar to poder", la mafia 

y la pOlít ica s on i dénticas : 

" Torres 

La pr ensa l o puede todo . No sería e l p rime r 

caso en que d i ér amos la muerte c ivil a un 

indiv iduo , d i g amos, ant i soc ial . Tambi én n o 

sotros , diputado , sabemos d e campaña s y de 

est rategia. Co nstruimos í dolos, p ero pode

mos derribar los de un soplo . Su pedesta l es 

de p apel, no l o olvi de" . (1 5) 


Lo s p er s onajes que act~an e n los Diá l ogos d e Novo sir ven al 

mismo f in de p r esentar i deas en forma dramática, ta l e s c omo el 

Hombre y la Mujer y sus pleitos eterno s e i nsensato s . (Adán y Eva ); 

la menta lidad c omercial de los repor teros que no t ienen interés en 

l a verdad s ino en l o "sensacion a l " (Diego y Betty ); Cuauhtémoc co

mo héroe i nmortal , e l cual sigu e v iviend o reencarnado en los i n d í 

genas. (Cuauht émoc y Eulalia). 
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Es t a flex ibilidad en el p ersonaj e creado nace de l a innata 

p e rsonal i dad mú ltiple d e que se caracteriza e l ser humano. Dice 

Pirand e llo : "Cada uno d e nosotros cree que es uno s o lo, pero eso 

es una asunci6n fals a; cada uno de nosotro s e s tantos , tantos, 

cuantas son todas la s potencia l i dades del ser que hay en nosotr os. 

Conocemos únicament e una parte d e nosotros mismo s , y con toda pro 

babi kid ad, la meno s s ignifi cativ a ". ( 6 ) El q ue Novo comparte es 

tos sent imientos del dramatur go ita l iano es evidente en los nume 

rosos per sonajes d obles que se encuent r an en su s ob ras. A base 

de es t a percepc i 6n d e la ps iqu e human a Novo r e c urre al personaje 

de dobl e i den t i dad como r ecur so e st ilístico . 

Es en Yoc asta o Cas i donde Novo maneja má s ést e recur so del 

personaj e dobl e, o como en el caso de "Yocasta" misma (Dor a Lam:mt ) , 

el personaje revela múltiples f acetas . Su en t r eg a al t eatro h a s i

do tan completa como su huída de la r e alidad y h a l ogrado inte

grar los dos mundos h as t a el punto que los per sonaj es y las dos 

rea l idades (la del t e at ro y la de l a v ida rea l ) llegan a ser i d én 

ticas. Así que e n un moment o dado es Dora Lamont la a ctr iz y ma

dre del ps i quiatra Horacio¡ en o tra es l a señora Erlynne, pacien

te de Horacio, e l p siquiatra; e n o t r a es Penél ope, o F edra , o 

Electra, o Yocasta o "Lot a de Loco", la amante de Alberto hace 

unos treint a años : o Antígona, o Medea . 

Dora Lamont e n su v ida fuera del teatro ha desempeñado y si 
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g u e d e sempeñando muchos pape l e s pero nunca ll ega a desa rrollar 

c omple t amente ninguno : e s "casi " Yocas ta p orqu e mi entra s que la 

Yocasta or iginal , la d e l tea t r o gr iego d e S6 f oc l e s , dio a luz un 

h ijo q ue l legó a s e r a dulto y a c asars e c on su ma dre , el hijo d e 

Dora Lamont nu n ca l l e g a a s e r adulto - se mue r e a los pocos días , 

mient ras que Dora nunca llega a ser esposa d e ning u n o de sus ama n 

tes, l a Yocasta de Sófo c l es tuvo dos esposos . Toda su realidad fu e 

ra del t eatro e stá llena d e " c a sis"; d i ce a Alb erto su ex-amant e: 

" ¿Tu hi j a? ¡ El Aban ico al rev és ! 
J.Ja hija deber í a s er mía". (21) 

"Pensar qu e pudo ser h i j a mía , que yo pud e ser s u madre " ( 22 ), de 

c l ar a l a actr iz c on entusia s mo. Es lo que debie ra haber sido, lo 

q u e d ebie r a haber s i d o si e l la quis i e ra, s i e lla pud iera desemp~ 

ñar pape l e s " o r dina rio s y rea l e s , e l amor, e l hog a r , l a felic i

dad, l a ternura " . Pe r o Carlot a y Mar i o , hi j os de dos ex-amantes, 

d i c e e lla , 
" n o fueron h i j o s mí os . o t r a s mu j e r es 
má s reale s que yo les dieron l a vida ~ 
p r oba ron l argament e la f e licidad d e v e r
l os en su cuna , d e verlos cr e c er a su l~ 

d o , d e mi rar en s u rost r o r ej uvene cer, 
p u r ificarse y son r e i r el d e sus ama n t es . 
Yo , en t r e t a n to , jugaba a Med e a ". (109 ) . 

y sí, Dora tien e q u e jugar a Medea, l a qu e mat 6 a sus hijos ~ 

Dora tien e que n ega r q u e t uvo un h i j o enfe rmi zo p orque de otra 

manera admi tir ía q ue, a d emá s d e haber f r acasad o como amant e d e 
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tantos hombres , ha fr acasado tambi~n como madre , como mujer , Por 

l o tanto c on mucha f acilidad asume el papel de Medea y mata al 

hi jo que en efecto parió y así dice a Hora cio , al hi j o sup uesto 

"Tu decidist e que r epresentara a Yocasta, 
pero y o supe s iempre que había s ido Medea. 
Te dej é h acer , fingí someter me a tus pla
nes , me conv enía y el engaño me fascinaba. 
¡ Pero mi hijo ~ ¡Yo nunca tuve un hij o ~" ( l09 ) 

El papel esencial que desempeña Dora es e l de Pené lope . Igual 

que Penélope el per s onaje de Sófocl e s , ell a existe en un mundo 

creado en el cual ella espera a un amant e , qu i en, segrtn los h e

chos d e l a realidad, no existe, pero a quien, dice la a c tr i z, 

"segu ir~ buscando , esperando", Hor a c io llega a l grano cuando le 

dice : 

" Para mí era s una Penélope -un poco rara 
que a lo largo de su vida n eurótica, te jía 
s ueños teatrales en espera d e su fogoso 
Odis e o extraviado . 

p ero en el fondo, igual de fiel, de leal a 
un r ecuerdo h ermoso" . {68 } 

Esta fusión completa de p e r sonajes d el ya distante teatro grie 

g o con sus propios personaj e s del sig l o XX confirma en mayúscula 

la idea que Salvador Novo infi l t r a no pocas veces en toda su obra 

teatra l : que el ser humano está compuesto de personajes mrtltiples 

y que cada uno de nosotros tenemos , en grado variabl e, la capacidad 

d e e vocar en un momento dado la pers onalidad que nos convenga. 
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Ni col l l o expl ica a base de má scaras: "Hay , por d ecir , una máscara 

i ntern a vis t a solamen t e p or l a persona que la u sa ; hay tambi~n l a 

máscara o las máscara s ex tern as , por las cuales e s cono c i da de sus 

c ompañer o s . Esta má s c a ra ex t er i or puede ser a lgo que el l a misma ha 

creado, o por otro l ado, pued e ser una cos a impu esta por sociedad, 

qu e qu izá se quitaría d e buen g r ado , per o la impo s i ci6n d e l p ú 

b l icQ i nsis t e e n que d e be llevar". ( 7 ) Y a s í Ca rlota lo e x per imen 

ta , c omo l o e xp li c a a Do r a : 

11 En cuanto e st oy fren t e a una pe r sona c u a lqu i e r a; 
mi padre, mi madre, mi n ovio, un c l i ente , us ted misma 
... p e r c i b o corno un a r oma i nvolun t ario , o c orno un a d i 
sonancia , la fals edad d e l a má scara q ue emit e palab r as 
ca lcul adas hacia un e f ecto : mi padre , que bu s c a mi r e~ 

peto ; mi madr e , que granj ea mi condole n cia ; mi novio, 
que pr o cur a mi admira c i6n ... (4 6 ) 

Ent on ces yo r ev i s to mi p r opi a máscar a . y empi ez o a a~ 


t ua r , vigilándome mient r as lo hago : desdoblánd ome e n

tre mi persona rea l y e l p e rsonaj e que los demas ape 

tec en halla r en mí. (47 ) 


As í me d ivierto en l ograr que cada uno d e mi s i nterlo 
cutores encuen t re e n mí a l persona je que l e p l ace e n 
cont r a r. Y les a y u d o as í a a c tuar el suyo . Casi siem
pr e l o logro . Y e n t on c e s , e s como s i me apla udieran . 
Deb e ser prec i oso el apl au s o . Como una ducha de spu~s 

d e una c a r r era". (47 ) 

Aunque d e una man e ra má s p r os á i c a , Alber to r econ o ce en Dora la 

pers ona l idad múlt i p l e: 
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"Perdón mad ame , Señora .•• ¿Erlynne? o 
¿Dora Lamon t ? o ¿Lota de Loco ? ¿Cu~ntas 

persona s e r es ?". (7 9} 

Luego explica la esqu izofreni a en sí misma: 

" soy c omo dos personas , siempre ha 
s ido a sí - una buena y una mala -; un a 
falsa y la otra real . A v e ces v ence l a 
q ue a l os d emás les parece buen a ".(80) 

Dora mi s ma ha buscado en s us amant e s es t a multiplicidad : 

" .•. Eso explica su ... poliandria ; ha 
buscado : en un amante, a Romeo , e n o tro , 
a Ot e l o, a Par is y a Menelao ; a Eg isto; 
a La io y a su hij o; a Perseo ; a Tese o •.• 
y a Hipól ito, a Holofernes y a Herodes; 
a Casanov a y a Ar mando Duval; a Marco An 
tonio y a Werther , a un proteico y elusi
vo Don Juan •.• 11 (10 1) 

Es t a fusión d e d is tint as p ersonalidades de var ias ~pocas y 

cu l tur as q ue domina en Yocasta o Casi es l o que p lant e a la base 

para l a s á t i ra en El espej o encantado . Tezcalt ipoca el dios de 

la época de los aztec as quien frecuentaba más q ue n adi e los 

templos d e Teotihuacan, es qu ien más pOdría orienta r a l os turis 

ta s d e este lugar sagrado. 

El p e rsonaje del sig lo XX que corresponde má s a est e papel , 

el cua l desempeña Tez catlipo ca , e s el guía d e turi s tas y así 

Tezcatlipoca se convierte en una per sonal idad doble: e n un mome n 

to dado e s e l "g ran Texcatl i poca , dios de la Noche" cómico y ca

prichoso ~ en otro se convier te en un guía d e t uristas amable e 

igua l de cómico y convenc edor: 
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"Sopr a no 

¿Qu ién so i s pues? 


Tezca ltipoca 
Un guía de turistas. 
¿Pued o serviros? ¿Deseái s 
visi t ar lo que c ontempláis ? 
¿que os explique lo que miráis? 
¿que os acompañe a c i nco o seis 
rincones, y que visitéis 
ent re estas ruinas , l as famo s a s 
a lcobas de las mar iposas?" (33) 

De igual manera los dos l levan sus i n strumentos de engaño volun 

t ario -el guía de tur istas su cámara y Tezcatl i p oca su "mágico 

espejo": 

"¡ Un e spejo! Eso es todo . ¡ Un e spe j o! 
¡Ventana por la que contemplamos a 
diario el espectáculo de nuestr o dete 
r ioro ; que no s s irve de b áculo para 
en é l apoyarnos, cuando cada mañana 
paciente maquillaje desvanece la arru 
ga, oculta la verruga , l as lagañas en 
juga y un poco d e tintura disimula la 
c ana!" (1 5) 

En El Joven II el hombre ya e nv ejecido que ha perdido todo su 

v alor espir itual y é tico s e observa desde dentro: un ente cuya 

psique está tan a le jada de su c uerpo que los dos llegan a ser dos 

entida des anímicas , po lo s opu estos que se estor b an el uno al 

otro: d ice la psique al cue rpo : 

" ..•Aqu í me encierras, me abandonas a a guarda!:.. 
t e. No me llevas contigo ni me dejas llevarte. 
Me ahogas me extingues . .. Un día te abandonaré. 
Un día cualquie ra , cuando menos lo esperes n i 
lo p ienses . Bastar á un coágulo -un míni mo 
coágulo , c omo un nudo pequeño ent re los hilos 
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de tu coraz ón , a paraliz arlo , como un reloj 
que se de t iene . Se ntir ás el pecho opr i mido 
por una r oca y abrirás los ojos muy grandes, 
y cr i spará las manos, como si qui s i e ras asi~ 
te al mundo, a l a luz , el aire; mirarlos por 
primera vez -esa que habrá de ser la ú ltima . 

y yo n o moriré cont igo . Te d e jaré ahf, rfgi 
do, lívi do , v io l á ceo ... " (19) 

En otro mane jo del persona j e Novo señala e l a s pecto multifa

cético del Hombr e , al de jar que dos per sona j es e ncarn e n i dea s 

opu esta s, o sea del b i en y d el mal -las dos partes ét icas que 

constituye el Hombre (A och o columnas ). Alberto (Yocasta o casi ) 

también observ a este f enómeno, e n sf mismo : 

"Soy como d os p e r sonas, siempr e h e s ido así 
una b uena y una mala-: una fal s a y l a otra 
real •.. " (80 ) 

Hay ot r o tipo de persona j e que desempeña dos papeles, uno den 

tro de la trama de la piez a, y e l ot r o e n un pla n o y a fuer a del 

a rgume nto . En Cuauht émoc un j oven indígena común y cor riente hace 

d e narrador que intr oduce la pieza e inmedi a tamente des pués desem 

peña e l papel pr inc ipal, e l de Cuauhtémoc . A lo l argo de la p i eza 
, 

v uelve al proce n i o , ot r a vez c omo ind f gena , p ara nar r ar las esce

nas qu e no se p r esentan e n e l escenar io y al fi na l de la obr a 

b r inda el comentar i o . De igua l manera, en Ha vue l t o Ul ises Atenea 

d isfru t a : 
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" d e un doble derecho para desempeñar-
conforme a la nob l e y práctica tradici6 n 
del teat ro at eniense- el Pr 610go: e l de 
ser l a diosa que interced i6 s iempre a nte 
Zeus en favor d e Odiseo - o Ulises - y e l 
de s er la cierva má s leal del aventure ro 
Rey de Ita ca .•. " (308 ) 

Aquf los dos personaj e s func i onan c orno ayudantes del director 

del escenar i o. Por otro l ado, f orman parte de la e struct ura de 

la obra en la medida de que van orientando al lector y al públ i 

co en el a r gumen to ; y aquf los dos , haciendo de nar r ador, actor 

y personaje a la vez, for talecen la idea de que los g r andes per

sonajes no mueren , pero se encarnan en personalid ades de cada -

época, de la misma manera que Cuauhtémoc en e l indfgen a ; Eurfclea 

en Atenea; Tezcatlipoca e n e l gufa de tur i stas ; Quetzalc6atl en 

el "tenor" y Coat licu e e n l a " contralto". (El espej o encantado ). 

Horacio desempeña un doble papel dent ro de l a t r ama asf corno 

dent ro de la estructura d e Yocasta o Casi . En la trama es a la 

vez psiquiatra e h ijo de Dora; a la vez la manda y es mandado por 

e lla. Dentro de la e structura Horacio maneja el hilo de la t r ama: 

asf corno de ps i qu iatra busca real izar un cambi o c l f nico en su pa

c i ent e, s i rve pa ra llevar a c abo la catarsis tradicional de los 

personajes, y de ta l maner a efectuar el desenlace - la e scena n e ce 

sar ia- de la obra . 

Horacio también ocupa el lugar que c orresponde c a s i al que 

ocuparon l os dioses en el teatro g riego , o e l que per t enece a l 
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director en el teatro moderno : después d e un e stallido emocionan 

t e de Car lota , quien guia da por Horacio ha pr esenciado un a esce 

na inquiet ant e , Horacio l a felicita con la s ati s facci6n d e un d i 

rector que finalmente ha recibido la int erp retac i6n q u e buscaba 

en su a c t r iz : 

" Carlota 
¡Es u sted un monstruo~ ¡Me d a as co~ ¡ La matar fa ~ 

Horacio 
Magnffic o. Es b astante . Ahora márche se y llévese 
a su padre. Ir~ a ver la a su c asa, después ll • (89) 

Este mi smo estilo se ha observado en la ' obra de otro s drama 

turgos , corno ob serva Nicoll : "An Inspector Calls del autor inglés 

nos recuerda as imismo q ue hay varios dramaturgos actuales que, in 

t eresado s por l a per sonalidad, emplean el artificio de i nsertar 

en un medi o esc ogid o a alguna p er son a , tal c orno e l i nsp e ctor de 

Priestley , que posee una fuerz a catárt ica de capacidad casi sobre 

n atural ". 8 . 

Horacio no sufre catarsis c orno los demás persona jes y realmen 

t e nada se sabe de su p er s ona l idad v erdadera . Apar te de su rela

c i 6n con Dora, ocupa un lugar fuera de la trama y ent r a cuando 

conviene para mane j a r la s acciones de l o s persona jes. Corno el co 

ro del t eatro griego él presencia el d iá logo Int imo e n t r e los pe~ 

sonajes s610 para comentar , para guiar la a tenc i6n d e l públ ico y 

emoc ionarlo . En la entrev i sta " terapeútic a " que e l psiquiatra - 
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Horacio h a arreglado entr e Dora y el ex-amante de su juventud , -

Horacio h ace comentar ios per o los otros d o s siguen como si ni si 

quiera hubiera hablado : 

"Dora 
¡Nunca te h abría reconocido ! ¡Está s hecha una bi 
rr ia ! ¿Por qué te has descuidado tanto ? ¡ Es una 
lástima! Per o siéntate , voy a pr e sen tarte. El doc 
tor Lagunes, mi méd i co •.. 

Horacio 

Ya nos h emos present ado . 


Dora 

.•. y mi vie j o amor de hace d iez años .•• 


Horacio 

Treinta". (14 ) 


"Dora 
No leas . No hace n inguna fa lta. ¿Y tus d ientes? 
¿Toda vía muerdes tan f uer te? 

Horacio 

El señor es come rc iante . 


Dor a 
Me golpeaba, doc t or. ¿No s e lo ha dicho e n su 
consulta? Pero me encantaba . Lo provocaba p a ra 
que lo hi c i era. 

Horacio 

Sadomasoquismo . 


Do ra 
¡ Pero habla , p or Dios . Me miras como a un fan t as 
ma . ¿Tan vieja estoy? ¿No t ienes nada que decir 
me , d e estos ... d i ez años ?" (20 ) 
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En estos diálogos Hor aci o , desde su posici6n ventajosa , guía 

la atenci6n del públ ico a ciertas frases en el par lamento de Dora 

para señalar rasgos característicos , important e s , de su personali 

dad -la act r iz que ha perd ido todo s entido del tiempo no establ e

ce la diferen cia entre die z y t r einta años . Su s coment a rios c6r i

cos aquí son paralelos a l o s r e flector es m6vi l es que e n el escena 

rio del teatro moderno se enf oc an sobre los actor es , sobre sus 

caracterís t i cas f ísicas, sus gestos , etc. 

Ademá s de sus papeles en e l a r gumento de la obr a Mar io y Al

berta s i rven tambié n al des a rrollo d e la trama . Como ex-amant e de 

Dora, Alberto es considera d o necesario para el t r atamiento clíni= 

ca de la actriz. Así lo expl ica Horacio : 

"Mi plan c ons i s t í a en enfr entar la d e golpe 
con él : en dar l e un choque - d o loroso y v io 
l ento , pero , catár tico y sa l udable ... " (100 ) 

Pero si fuera así la obra hubiera termin ado en l a segunda es

cena de l primer acto~ Con l a entrada improvis t a de Mar io, hijo pa 

recido de otro amante de l a juventud de Dor a, se enred6 la t r ama, 

como Hora cio lo explica a Mario: 

" ... Se c omp l ic6 todo más allá de mis p revi
siones . Usted contr i buy6 a compl icar lo cuan 
do, nuevo Hip61ito, desv i6 e l interés emoci~ 
nal de e st a nueva Fedr a hacia una imprevista 
hazañ a neurót ica. Ya no bastaba Alberto , el 
viejo , a des truir el fantasma d e su pr opia 
supervivencia en el recuerdo apasionado de -
Lot a. Lota, para volver a hacer lo, neces i taba 
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humillar a Alber to , engañándolo con un Mario 
joven c omo Al ber to lo fue - y d e p a so, pis o
teando la felicidad de una Carlot a que tenía 
l a desgr acia d e s e r la hija q u e e l la n o pudo 
dej ar le a Alber to; la h i j a d e una r ival má s 
afortun a d a por cuanto hab í a l ogrado, ella sf , 
anidar con Alberto en una pequeña felicidad 
que Dora se ha negado a s í misma l a evi d encia 
pat~tica d e q ue la amb iciona , s i n esperanzas ". 
(101 ) 

Lo que Mario viene siendo a qu í es el enred o mi smo de la es -

t ructu ra d e la obr a . 
e l 

Ex iste u n fen6men o c omún y natural e nAque dur ante el proceso 

creativo l a person a l i dad del artista se funde con la del persona-

j e creado . Sin embargo , l a transformaci6n po~t ica h a c e que est e 

ser creado mantenga su prop i a personalidad; en efecto , Novo 10 

gra mayores aciertos e n s u arte al empeñarse a q ue domina la ex

presi6n ar t í stica s obre su pr opia per s onalida d . 

Por otra parte, l o s p e r sonaj es de Novo pierde n su identifica

ci6n cuando e l dramat urgo l os convi erte en títeres de su arte, y 

como tales s e sacrif i can a l os sentimientos d e su creador , resul 

tan v ocer os de a lgún g r upo s ocial , o llegan a s e r elementos estruc 

t ura l e s que s 610 s irven para dar algún sesgo a l a t r ama, o bien, 

otros resu ltan recursos e stilísticos que Novo e xp lota para pres

tar sutileza a su s ideas . 

Basándose en la natura l eza multifac~tica d e l ser h umano, y 81

gu iendo l a nueva corr i ent e que han marcado l os escr itores modernos 

en e l d r ama del individuo , Novo crea personalida d e s dobles: unos 
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desemp e ñan varios papel es dent ro de uno solo, otros r epr esentan 

lados opuestos del ser huma no, y en otros varios aspectos de su 

caráct er son percib idos como entidades i nd ependientes . Es te trato 

de l per sonaje permite al autor mayor manejo d e este elemento . El 

personaj e doble llega a fun c ionar , a l a vez, e n la t r ama y en la 

estructura , y en ciertos casos comparte el pape l del autor asf 

proporcionando a é ste una convivencia más int ima con sus person~ 

j es. 
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CA PITULO IV 

LA CONTRI BUCION CABAL DE NOVO AL TEATRO MEXICANO 
(a mod o de conclus i ones ) 

Ya hemos agotado la li sta de las labor es dramát i c as de Novo, 

sin embargo cabe a notar uno s datos sobre est a relaci6n. Novo emp~ 

z6 la carrer a dramát i ca b a stan te temprano . Cuando el e scritor te

nfa apenas nueve año s escribi6 sus p r i meras composiciones que d i 

rigfa en el escenario casero improvisado por ~l mismo. Se puede 

marcar el comienzo de e sta car rera en cue s t i 6n c on e sta manifesta 

ci6n, porque desde ent onces has t a su muerte Novo iba a perseguir 

y realizar su int er~s en e s ta r ama d e la l it erat ura. 

Años más tar de , ya adulto , Novo fue uno de los fun dadores del 

teat ro experimental , part i c u l a rme n te en l os t eatros Ul ises y Orien 

taci6n. En los años cincuenta hizo su p rop i a c ontribuci6n al re

p e rtor io del teatro experimental con sus obras La cult a dama, A 

ocho c olumnas y Di álogos , obras que ~l mismo dirig i6, y en las 

cuales lleg6 a actuar . I gual a l n i ño de n ueve años quien, al ter 

minar s us compo s ic i ones personales , enc ont r 6 l a necesidad de eri 

g ir s u propia sala, Novo ya dramaturgo consumado mand6 construir 

su teatro La capi l la, en e l c ua l estren 6 sus propias obras , que 

iban p roduciéndose con má s f recuencia. Este esfuerzo s e convirti6 
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en un estfmulo para erigir n uevo s locales que ya hac fan mucha 

falta para el teatro mex icano. 

Como director del departamento de teat r o y literatura del 

Ins t ituto Nacional de Bellas Ar t es , Novo real iz6 muchos proyectos 

de di fusi6n y preparaci6n c on el fin de e l evar tanto la producci6n 

teatral c omo el criterio d e l público . 

Para el novato en el art e de teatro, el maestro elabor6 el 

texto Diez leccione s de técnica de actuaci6n t eatral , y aprove 

chándose del sistema de actuaci6n que habfa tra f do Xavier Villau 

rrutia de la Univers i dad d e Yale, lo organiz6 y moderniz6 par a 

que coincidiera con las necesidades y realidades de sus alumnos . 

En su c lase de Arte Dr amát ico tute16 y más tarde di6 a conocer a 

maestros como Sergio Magaña y Emilio Carbal l ido quienes han lle

gado a ser dramaturgos sobresalientes ent r e su generaci6n. 

Pensando tanto en sus alumnos como en la niñez mexicana, Novo 

reorganiz6 la Escuela de Guiñol en l a que se p repa r aba a los 

alumnos en varias capac i dades de esta rama de teatro - tales como 

técnica de movimi ento de muñecas, y construcci6n de muñecas . El 

producto de esta e scuela se demostraba en f un ciones trisemanales, 

a las que asistfan grupos de 300 a 400 niño s. 

Tod o esfuerzo fue hecho para brindar a los alumnos de arte 

t eatra l los mét odos y técnicas más mode rnos . El Depar tamento de 
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Producc i6n Teatra l i ntrodujo en la escuela el escenario giratorio 

que f ue el primero de su especie en Méxi co. 

Ba jo la direcc i 6n de Novo se insta16 un departamento de difu

sión teatral con el f in de i n t eresar más al públ ico en el teatro 

y a la vez , brindarles a los alumnos oportun idade s d e práctica 

en la d r amaturgia , y en la s ar tes teat r ales . Un núcleo de difuso 

res f ue el teatro experimental del que se formaron varios grupos 

los que representab an inclus ive obras univer sales de aut~res ita

lianos, ingleses , e s c andinavos, norteamericanos , españoles y mexi 

canos. Quizás su mayor hazaña como director se realiz 6 un dfa 

del año 1948 en el ~al Novo entreg6 e l Palacio d e Be llas Artes a 

s us alumnos y maes t ros, a cto que escandaliz6 a l a gente de teatro ; 

pero la rep r esentaci6n, que fue dada a p recios populares, t uvo el 

éxit o de l a mayor as istencia . Partiendo d e sus p ropios alumnos, 

Novo form6 la Comedia de Bellas Artes , grupo que realiz 6 su prim~ 

ra tempor ada de comedia mex icana con éx i t o a preciable . 

La idea de Novo f ue llevar el teatro a la gente con el fin de 

desarrollar su gusto por este ar te . Este proyecto abarcaba a las 

poblaciones estudiantil , r u r al y profes i ona l . En las escuelas -

secundarias asf c omo en las comunidades , se formar on grupos , los 

que estimulados por concursos, alentaban producciones dramáticas 

origina les . Los tex tos d e obras clásicas se adaptaron según la 
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edad de los alumnos y el med io r ural . De esta manera se represen

taban l as obras para que coincidieran con sus p r opias necesidades 

y asp i racion es cotidiana s . Como últimos esfuerzos para llevar al 

teatro al p úblico s e presentaban tempor ada s a precios populares y 

el propio Novo organiz6 u n progr ama de teatro p ara la televisi6n 

que l levaba obras del teatro universal , traduc i dos, d i r igidos y 

montado p or el propio maestr o. El progr ama l l evaba además, ant es 

de cada r epr esentaci6n, una l ecci6n didáctica e n la cual se pre

sent aba una i n t roducci6n informat iva y cult ural sobre la obra que 

se iba a representar. 

La labor más notable de Novo como direc tor , dramaturgo y pro

motor de teatr o infantil, se r ealiz6 en las adaptaciones y repre

sentaciones que hizo d e Don Quijote y El c or onel Astucia para 

n iños . Es tas obr a s y l as realizaciones del t eat r o Guiñol fueron 

los frut os del s ueño que tenía Novo de fo r mar a la niñez mexicana 

c omo b as e de un fut uro púb lic o que dis frutara gustosamente del 

teatro. El dramaturgo con fiaba e n que e l n iño que creciera en el 

ambient e teatral l legaría a la madurez con un interés propio por 

este arte. Un fruto apr e ciab le de su labor se present6 cuando 

México fue invitado a colaborar en un congreso y exposic i 6n de 

Teatro Infantil en los Estados Unidos de Norteamérica . 



112. 

Además de fun c ionar como director , e l escritor fue uno de los 

traductores importantes d e qu ien dependfa el t eatro e xperimental 

para la difusión de obras universales. Novo traduj o obras del in

glés, del francés y del itali a no, abarcando a autores c omo OINeill, 

Shake speare, Anouilh y Giulio Cesare Viola. Al no recibir una in

terpretación adecuada él mismo se ponfa a actuar en estas y ot r as 

obras. 

Qu izás ~~ a::ordá ndose de la época españo l a cuando s e debilitaba 

e l teatro mexicano debido a l a falta de fo ndos , Novo propuso el 

proyect o: -El Instituto F inanciero d e Teat ro . Se concibió como un 

estfmulo a los productores y pr omoto r es teatrales con la mira de 

presentar temporadas IIlib res de la i mpr evi s i ón , el a z ar y la an

gustia ll l . En adición se pen s6 alentar l as aportaci ones priva• 

das; fue un último i n t ento p or librar al tea t ro mexicano del co

mercialismo , y a sf lleg ar al profesionalismo; llegar a efectuar 

l q IIdepuración de empresar ios y productores, el iminando a los 

inept o s o simples mercaderes ll • 2. Considerando los aciertos li

terarios de Salva dor Novo el pdblico mexicano no l e ha~ dado la 

atenc ión que merece. A pesar de su poesfa y ensayo , en los cuales 

el escr itor h a logrado más aciertos , sus obras dramáticas como 
un 

Yoca s ta o casi y La g u err a d e las gordas int egra n va lor suf icien

t e como para merecer un estud io serio: su mane j o acert ado del pe~ 
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s on a j e hemos delineado ampl iament e ~ en a d ici ó n , la madurez y p r e 

cisión de l artista concie nz udo se aprecian en e l diá logo lfrico 

de Yocast a o Casi , y , en e l humorismo de La g uerra d e l as gordas. 

Ad emás, Novo aú a r c a en e stas obr a s temas s ignif i c antes t anto para 

el h omb r e moderno como par a e l mex icano : en una s e indagan proble 

máticas psicológ icas de l a actr iz , pero p o r su fndole ex istencio

nalis t a , son probl emática s a fin e s a las d e l hombre moderno~ esta 

es una t emática tan i mpor t a n te al h ombr e d e hoy que gran parte 

d e l t e at r o mod er no e s d e naturaleza ps icol óg i ca . Po r otra parte, 

e n La gue rra de l as g or d a s se logra una r e inter pr e tac ión bastante 

revo l uc i onar i a d e un e l ement o d e l a h i s t or i a mexicana ~ una r e i n

terpret a c i ón que , a unqu e llegó tardiamente, h a c f a much a falta ~ 

destruye def i n i tivament e el mi t o del "in d i o t r i s t e " q ue en textos 

his tór i cos de bastan t e p restigio se pintaba al ind io c omo un per

son a j e i rreal y c a r e n t e d e algunos sent imie nt os y pasiones propios 

d el s er humano. 

A des pecho d e e stos v a l or es literario s e n l a obra d e Salvador 

Novo, el dramatur go só l o e s conocido , a ún por e s tud i osos, c omo 

persona je de la televis i ón , o c omo Cr onist a d e la Ciudad cuyos 

c ono c imi entos sobre l a h i s tor i a preh i spá n i c a fu e r a s u mayor valor . 

Opi na, l a que escribe estas l fnea s , que e l a rti sta, por el sólo 

h ech o d e s er produ cto y a la vez p r o du c tor d e su ~poca y de s u 
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país, merece, y su labor l o exige , un reconocimie nto digno d e sus 

creaciones . 

Los grandes escritores y a r tistas no s6lo merec en estudios 

prof undos s ino que, en la mayor í a de los c asos , su obra provoca 

es t os e studios . Sin emb argo , los estudio sos tienden a menudo a 

agotar las i nvest i gac iones s obre los escr itor es más e x celsos, con 

e l cr i terio de que s 6lo obras maestras son d ign as de e s t udio . 

Pero, ¿quién puede c onc luir con toda c er teza cuál e scritor 

sea maes t r o y cuál no ? ¿A cuánto s escritore s no han rechazado 

por décadas y aún por s i glo s como mediocres e insignific antes 

s6lo para reconocer, ~a tar diamente, que s on, al contrario, singu 

larmente excelente s . Evidencia de est e fen6meno son, entre otros, 

Cervantes y Fe rnández de Liz ardi. 

El reconocimiento d e la obra d ramática requiere que ésta sea 

repr e sentada ; una obr a d e t e at r o no es completa sino hasta que se 

haya representado ; de hecho la representac i6n r ealza la obra ter

minada por el dramaturgo. Celestino Gor o s tiza, c itando a Goethe , 

anota el poder de l a r e pr esent aci6n : "Una obr a mediocre mediana

mente r epre sentada no de ja de ser un espec t á culo maravilloso". 3. 

Por lo tanto, la obra dramática no recib e su merecimiento ni difu

s i 6n s i n o hasta que es pues t a en escena . 

En México el t eat r o resulta limitado deb ido a un cr iterio 
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comercial de tal suerte qu e la obra d r amát i ca, sea cual fuere su 

v alor ar tístico, es r est r ingida a unas pocas repr esentaciones y, 

en muchos casos , a un a s ola temporada. La duración de una obra en 

e scena, por depender demasiado del entus i asmo del gran público, 

resul t a muy b r eve. En tonces , el hecho de que una obra no tenga el 

merecido éxito en la es c ena se debe en g ran par te a la falta de 

un públ ico c onsciente d e l t e at r o. Per o hay q ue tomar en cuenta el 

que hoy e n día, por desg r ac ia , el p úblic o de teat ro es reducido 

por doqu i era en el mundo; con honrosas y rarí s i mas ex cepcione s , 

ya que ha habido obras maestras cuyas tempor adas han durado más 

de diez años. 

Casi todas l as obras de Novo se han represen tado en su época, 

o sea , en el momento e n que el autor la s p resent ó al público ; tan 

to p ubl icadas como represent a d as, pero un a vez acabada la tempora 

da y agotada la e d i ción , s e quedaron estas obras archivadas para 

permanecer en el p asado . Sa lvo e n un programa de televisi6n que 

presenta p iezas d e t eat r o , e stas obra s no volv i eron a tomar part e 

en la vida cultura l de Méx i c o . De all í lo s prob lemas para encon

trar e jemplares de su teatro , la falta d e conocimien to y el mal 

concepto que tiene el públ i co sobre Sa l vador Novo. 

En esta tesis s e ha p r e t endido indagar a Novo e l dramaturgo 

con e l fin de con ocer lo más a travé s de sus obras dramáticas, y, 
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la 
p oniendo a luz t odo lo des conocido de e ste a utor, br indar a los 

e studiantes del t e at ro una fu ente más p ara sus i nvestigaciones . 

Se e spera q ue el presente t rabajo s e a una apor tac ión que permita 

un conoc imiento más ampl io sobre e l dramaturgo y sobre e l t eatro 

mexicano . 
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NOTAS 

l. 	Sal v ador Novo , citad o por Magaña-Esquivel . Salvador Novo , un 

mexicano y su obra. (México , Empr es~s Editoriales , 1971) . 

p. 	92. 

2. 	 Ibid . 

3. 	J uan Wolfgang Goe the, c itado por Celestin o Gorostiz a. Las 

paradojas del teatro. (Méx i co, Tall eres Gráf icos de la Li 

brería Madero, 1960). p. 31. 



118. 

APENDICE A 

CRONOLOG I A DE SALVADOR NOVO Y SU OBRA 

1904 	 Nace el 30 de julio en la Ciudad de Méxi co; de padre 

español y madre mexicana, d e Zacatecas quien: "regi 

ría con rigor y con dulzur a todos los act os importan 

t e s de mi vida". 

19Ó9 - 1911 	Memorables pas e os d ominguer os por la Ciudad de Méxi co 

con e l tío Pau l i no. En el Jardín de Niños desempeña 

c on mucho éxito su primer papel dramát i co : organille

ro napolitano. 

1911 	La familia s e traslada a Chihu ahua, Jiménez y Torre6n 

en el nor t e del país. 

1 911-1 917 	 Cursa la primar i a en Jiménez y Tor r e6n. Escue las par 

ticulares , clases privada s de inglés y franc~s. Expe

rimenta la violenc ia de la Revoluc i 6n. Presencia el 

asesinato d e l t ío Francisco . Absor to e n los cuentos 

de Edgar Allan Poe, los n or teamer i c anos son sus escri 

tor es p redilectos. Escribe s onetos "muy bien medidos, 

muy b ien contados". En la s ala de l a casa improvisa 

un escenar io "mi preteatro de la Capil la"; escribe y 

dirige s us prop ias composiciones d ramá ticas . En Torre6n 

intenta , sin éxito, un escape c on un a compañía de tea
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t ro infantil . 

1 915 - 1 916 Escribe s us p r imeros poemas "Poemas de Infan cia" que 

serán edit a dos en 1955 en Poe sía. 

1917 	Termina "bri llantemente " la e scuela pr imer i a . Le es 

ofr ecida una beca de estudios agr ícolas en Saltillo 

que no lo dejan aceptar, y regre sa a la Ci udad de 

México donde i ngres a en la Escu e la Nacional Pr epara

t or ia. 

1 9 17-1920 	 En la Prep a rator ia hace amistade s par a toda la vida, 

ent re ella s Xavie r Villaurr utia , Jaime Torr e s Bodet , 

Mariano Ramírez Vázque z, José Gor ost iza y Alfonso -

Sánchez Reyes, todos ya con i nqu ietudes l i terarias . 

Colabora e n revist'as mi ent r as redes c ub re y g oza la 

Ciudad de México . 

1 918-19 23 Escribe "Poemas d e Adoles c e nc ia". La co lecc i 6 n ser á 

editada en 195 5 e n Poesía . 

1 92 0 Publica en " Policr onías " (periód i co e studiantil ) l os 

poemas Mar ipo sa y Budha . 

1922 	Su primera e xpe rienci a anotada c omo maestro : profesor 

d e liter atura e n la Escuela de Verano de l a UNAM. 

Traduce unas na rraciones d e F rancis J arnmes. 

192 3 	 Compila su pr i mera antología : "An t o logía d e Cuentos 
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Mex icanos e Hispanoamericanos. 

19 24 	 I ntentos inic iales en la dramatur gia : Divor c io y La 

señorita Réming ton, publicados en el diario " El 

Un iversal". 

1 924-1 934 Tr abaja con José Manuel Puig Cassauranc en la Secre 

t aría de Educa ción Púb lica y en la d e Re l aciones 

Ex ter iores , enc a rgánd o se d e las publicaciones que 

se editan dentro d e e s tos minist er ios . 

1 925 Pub l ica Ensayo s su primer libr o . I ncluye e nsayos de 

poemas y veinte poemas. 

192 7 Hace un via j e oficial a Hawai, como de legad o a un Con

greso de educación p antacientí f ica. Narr a est e viaje 

en Return Ticket . 

1927-1928 Dirige con Xavier Vi l laurrutia l a revis ta "Ul ises", y 

juntos fundan el grupo teatral "Ulises" en el cual -

Novo dir i ge, interpreta y t r aduce. Este grupo señala 

el primer e sfuerz o del movimient o renovador del teatro 

mexicano . 

1928 Escribe e l relat o El joven . 

1 930-1933 Impar t e l a cátedra de Historia d e l Teatro en el Con 

servator io Nacional y d e sempeña el cargo de Jefe del 

Departamento Editorial de la Secr e taría de Educaci6n 

Pública. 
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1932 	Par t i cipa en la formaci6n del g rupo d e teat r o Orienta

ci6n cuyos fu ndadores se comprometen a sostener un 

"teatro liter a r io culto e inteligente" y hacer nacer 

en México e l gusto por las obras contemporáneas, recién 

escr itas . 

1933 	Producci6n poé t ica fecunda . Nuevo Amor y Espejo. 

1933-1934 Viaj a a Montevideo corno r elat or en la "séptima Conferen 

c ia Pa namericana". En esta oca s i 6n conoce a Federico 

Gar cía Lorca en Bu e nos Air e s . 

Continent e vac ío e s la narr ac i6n de este viaje. 

1934 Sale d e la Secretaría de Educac ión Púb l i ca par a dedicar 

se a la publicidad, ba jo el patrocinio de Augusto Elías. 

1 937 Comienza u na larga y fructíf era c o laboraci6n en la revis 

ta " HOY", en l a que e scribe una r es eña semanaria; más 

tarde estas reseñas serán recogidas en tres volúmenes 

sobre la vid a en México durante l os gobiernos de cárde

nas , Avi la Camacho y Alemán. 

1938 Publica En De fens a d e lo Usado, un l ibro d e ensayos. 

1 938-1940 Actividades cinema togr áficas : autor de argumentos y prQ 

ductor asocia do . Partic i pa e n t res películas importan

tes: "Pe r jura", "El capit á n avent urero", con J osé 

Mojica corno primer a c tor y "El signo de la muer t e" con 

Cant inflas. 
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1940 Viaja a Hollywood . 


1 94 1 Se muda a l a c asa d e c oyoacán donde, con su madr e, 


vivirá hast a s u muerte . 

194 2 Viajes por la Repúb lic a mex i c ana . 

1944 Publica Florido Laude con dibu jos de Mary Helen Mor gan. 

Ha sido f ilmado y e xhibido con mucho éxit o . 

1946 	Triunfa en e l conc ur so literario conv ocado p or el Depa~ 

tamento del Di strito Federal , y gana e l premio " Ciud a d 

de México " c on su libr o La Nueva Grandeza Mex icana. 

Jefe del Departamento de Teat r o de l I n stituto Nacional 

de Be llas Artes ( INBA) . Organ i za .la Esc~ela de Teatro 

y adopta u n sistema ~oderno de actuaci6n p ara forma r 

nuevo s act :::>.!."es, escei10-] 'Cafos y técnicos c on una nueva 

act i tud hacia la pues t a e n e scena . Disfruta de u na liber 

t ad que le sirve p ara profesionalizar sus "v i ejas afi 

ciones " al teatro, y d ir i gir y e s c ribir obras . Viaj a a 

los Estados Unidos y a Europ a para estudiar la televi 

s ión y al regr esar se ded ica inten s amente a l teat r o como 

director , mae s tro y autor . 

1 948 Para el cuar t o c entenario de Cervantes adapta para el 

teatro infantil El Quijote y Astucia de Luis G. I nc lán . 

1951 Comienza su propia obr a d ramát i ca c on La c u l ta dama 
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(estr enada en el Pa lacio de Be llas Ar t e s el 25 de agos

to ) y El j oven 11 (mon6logo d r amát i co ). 

195 2 	 Ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua y presenta 

el d iscurso Las aves e n la literatura c ast e llana (publi 

cada en 1953). 

1953 	Sale de l INBA con e l prop6sito de p r omover la erección 

de nuevos locale s. Est rena su propio teatro y refector i o , 

La Capi l la, c on noventa y tres butaca s . Concebido como 

un laborator io que cont r ibuy e r á a l t eatro mex icano, al 

mismo Novo l o i mp ulsa como escritor y c umpl ido hombr e 

de t eatro. Es t e loc al , que se e strena el 22 d e enero con 

El Pres ident e Her eda d e Ce sare Gi ul i o Viola , goza de cin 

co temporadas e ntre l o s años de 1953 y 1 957. 

1956 Est r ena e n La Capilla el 2 de f ebrero, A ocho columnas. 

1960 Pr esenta un a conferencia , "El teatro ing lés " como parte, 
del curso breve d e Historia del Teatro organizado por la 

UNAM . 

1961 Se est r ena Yo c a sta o ca s i en el teat ro Xola, el 14 de 

abril. 

1962 Se estrena Cuauh térno c, e l 19 d e octubre, también en el 

teatro Xo1a. 

1963 Gana el premio "Juan Ru .íz de A1arc6n" con su comedia La 
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guerra de las gordas, e strenad a el 1 9 d e abri l en e l 

teatro Vir g inia Fáb r egas . 

1965 El presidente de la República , Lic. Día z Ordaz, lo 

nombr a Croni s t a de ]a Ciudad de Méx i co. 

1 966 Publica In tic it e zcatl o e l espe j o encantado. Incluye 

también E l s o fá, c uauhtémoc, y Diálogo de los ilustres 

en la Rotunda. 

1 9 67 Se le o t org a e l Premi o Nac ional de Le t ra s . 

1968 Se da su n ombre a l a Calle d e Coyo a cán d onde viv i 6 el 

e s cr i tor más de 30 a ños . 

1970 Empieza cuat ro años deco~boraci6n e n el programa de 

t e levisi6 n "Ve i n t i cua tro Horas". 

19 74 	 El 13 de ene ro fa lle c e e n la Ciudad d e México el Cronis 

t a de la Ciudad, víct i ma de un i nfarto . 
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APENDICE B 

OBRA DE SALVADOR NOVO 

POESIA: 

Mis primer a s f>Qes ías; manuscrito.- Torr e 6n , "Cuadernos Escola 

res", 1915 - 1916. 

Poemas d e adolescencia ( 1918-1923), inéditos hasta 1 955 en 

"Poes ía". 

Adytias.- México , s /e, 1 924 

XX poemas. - México , Talle res Gráficos de l a Naci6n, 19 25 . 

Espe jo .- Méx ico , Tal leres de la Mundial , 1933. 

Nuevo Amor .- Méx ico , Talleres d e la Mundial, 193 3 ; 2a . ed. , 

Ta l leres Gráficos d e ARS. S . A., México , 1 948. 

Cant o a Teresa . - México , Ed s . F ábula, 1934. 

Seamen Rhymes .- Buenos Aires, Casa de Don Franc isco A . Co l ombo, 

1 934. 

Romance de Angelillo y Adela .- Méx ico , I mp . Mundial , 1934 . 

Décimas en el mar.- Méxic o, Imp. Mundial , 1 9 34 . 

Poema s pr oletarios .- Méxi c o , 1934 . 

Frida Kahlo.- Méx ico , 1934 . 

Never Ever .- Méxi co , 1934 . 

Un poema; un p1iego .- México, PLYCSA , 1937. 

Poes ías escogidas .- c omp . y selec. por Elías Nandino .- Méx ico , 
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Ed. Cuadernos México Nuevo , núm . 2., Talleres de Angel chápero, 

1 938. 

Dueño mfo.- México , Talleres de Angel Chápe r o , s/p, 1944 . 

Decimos : Nuestra tierra.- M~xico, 1944 . 

Florido laude .- México, Edit. cultura , s/p, 1945. 

Letra para una c anci6n de: Fu chs, Arno .- "Dos canciones para 

piano y voz ".- Méx ico , 1 945. 

Dieciocho sonetos .- México , Ed . privada, 1 9550 

sátira .- México , Editores Alfonso Aiarc6n , y Socio s, Col. Lince, 

núm. 2., sip o 1 9 55. 

Poes ía .( 1915-1955) .- Pro l e del autor.- México , Co l. Lince , núm . 

l ., Impr e s i ones Modernas, 1 955. 

Antologfa poética .- Presentac i6n de J os é Emilio Pache c o. 

Cuaderno, y voz del autor , Ser ie Voz Viva de México, núm. 8 . 

Disco L.P.- México , UNAM , 19 61 . 

Poesía. - México, Col. Let r a s Mex icanas , F on d o de Cu ltura Econ6mi 

ca, 1961 . . 


14 sonetos de Navidad y Año Nu evo , 1955-1968 .- México, Ed . del 


autor, 1968. 


Adán desnudo. - México , Ed . del autor, 1969. 


Mea culpa; - México, Ed . EPSA, J.M.R. y F.T., 1969 . 
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CRONICA y RELATO : 

El jov en; novela mex icana.- México, Edit . Popular Mex ica na, La 

Novela Mexi cana , T . l. núm. 2., 1928 . 

Re t u r n Ticket; via j e a Hawai.- Méx ico , Edit . c ult ura, 1928 . 

Lot a de Loco ; fragment os de novela. - México, Sup lo de "Barandal", 

1931. 

Ja lisc o - Michoacán.- Méx ico, I mp. Mundial , 1 93 3. 

c ontinente vac i o; via je a Sudarnérica .- Madrid, Edit . Espasa-Calpe, 

1 935. 

Este y otros viaj es.- México, Edit. Stylo, 1 951. 

El trato con escritores; en c olaboración con ot r os.- México, 

Depto. d e Liter atura, I NBA , 1961, pp . 161-183; Se gunda Ser i e . 

México , Depto . de Literatura, INBA , 1964, pp . 1 39-158 . 

Breve historia de Coyoacán.- México , Ed . ERA. Col. Alacena, 1962 . 

visión d e Méx ico. - Pró l ogo por I gnacio Chávez.- México , Talleres 

Grá f icos de l a Libreria Madero , 1962. 

La vida en México en el periodo p r esidencial d e Láz aro cárdenas. 

Prólogo del autor. Nota prelimina r de José Emil io Pacheco .- Méx ico , 


Empresas Editor i ales , S.A., 1964 . 


La vida en México e n el periodo pres idencia l de Manuel Avila Cama


cho .- Prólogo de autor. Nota prelimin a r de José Emilio Pacheco.


México, Empresas Editoriales, S.A., 1 965. 
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Crónica r egiomontana .- Méx ico , Separata de Seleccione s , 1965 . 

La vida en México en el per íodo presidencial de Miguel Alem&n .

Prólog o de autor. Not a preliminar y t exto d e las solapas de Ernrna 

nuel Carballo.- México, Empresas Edi torial e s , S.A ., 1967. 

~~x i co, imagen de una ciudad .- Texto de Novo , fotografías de Pedr o 

Bayona.-México , Fondo d e Cu l t ura Económica , 1967. 

Coc i na mexicana o Histor ia gastron6mica de la Ciudad d e México .

Méxi c o, Porrúa, 19 67 . 

Gu ía s de las actas de Cabildo de la Ciudad de Méx ico , Siglo XVI. 

En colabora c ión con Edmu nd O' Gor man.- México, F ondo de Cultur a 

Econ6mi ca, 1970 . 

Seis siglos de la Ciud ad d e México.- México, Fond o d e Cultura Eco 

n6mica, 1 974. 

Lo s paseos de la Ciudad de M~xico .- México , Fondo de Cultura Eco 

n6mica , 1~74. 

ENSAYOS, ARTICULOS y ESTUDIOS: 

Ensayos ; prosa y verso .- México , Ed. d e l autor , Ta l leres Gráficos 

de la Naci6n, 1925 . 

Di s curso.- México , Publicaciones de la SEP , 1 927. 

La educación literar i a d e los ado lescentes.- Méxi c o , Publicaciones 

de l a SEP , torno XIX núm. 15 , 1928 . pp . 5 -3 1 . 

Can t o a Te resa. - México, Eds. Fábula , 1 934. 
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En d efensa de lo usado y otros ensayos .- M~xico, Ed . Po l is , 1938 . 


Nueva grandeza mexicana .- M~xico, Ed i t . Hermes, 1946 ; 2a. ed ., 


1946; 3a . ed ., Bueno s Aires, Ed . Espasa-Calpe, Col . Austral , núm. 


797, 1947 ; 4a. ed . , México, Populibr os "La Pr ensa", 1 956; en "Toda 


la prosa", pp. 45 9-556. 


Invitación a l a música .- En colabor ación con Lindsay Noel.- Méxi 

co, Bacar dí y Cía ., 1946. 


La televisión; invest igac i ó n .- México , Eds. d el I NBA, 1948. 


Diez l e cciones de técni ca de a ctuación .- México, SEP, 1951 . 


Las av es en la poesía castellana.- Discurso de ing r eso en la Aca 


dernia Mexicana de la Lengua. Contestación d e Car l os Gonz ález Pe

• 
ña.- México , Fondo de Cu ltura Económica , 1953; en " Toda la prosa", 


557-638. 


Poética.- México , 1955. 


El teatro inglés .- México , Departamento de Literatur a del INBA, 


1960. 


Le t r as venc i das .- Jalapa, Un iversidad Ve r a cru zana, 196 2. 


Toda l a prosa. - Prólog o d e l autor . Texto de las solapas de Ernrna 

nue l Carbal lo .- México , Empres as Editoriales, S . A., 1 964 . 


Juár e z, símbolo d e la soberanía nac i onal .- México, Ed . de la Se 


cret aría de Hacienda y crédito Público, Dir ección General de 


Prensa, Memoria, Bibliotecas y Publicaciones , 1966 . 
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TEATRO: 

Divor cio , p i eza b rev e, publicada en "El Un i ver sal Ilustrado ", 30 

abril, 19 24 , pp . 3, 5, 6 , 47, 48. 

La señorita Rémington, pi e za breve, publ icada en " El Universal 

I l ustrado ", pp . 27 , 61 . 

El t ercer Fausto , tra g edia breve .- México , 1934; t~ad . a l fran

cés: 

Le troisieme Faust , t r agédie bréve. - Par is , Eds. Soix ante dixneuf, 

1 937. 

Don Quijote , farsa en tres actos.- Méxi c o , INBA , 1 947. 

Don Quijote en la es cena, f arsa en t res act os y dos ent r emenses; 

ada ptac i6n para t eat r o i nfan t i l ; 2a. ed . Monter rey, Univ ersidad 

d e Nuevo Le6n , 1 961 . 

El cor onel Astucia, Adaptaci6n para teatro i n f antil de la novela 

d e Lu fs G. Inclán .- México , INBA, 1948 . s/p. 

El jov e n 11, mon61ogo en un acto .- México, Imp . Muñoz , 1951 ; en 

" Diálogos" .- Méx ico , Texto s de la Capilla 11 , Ed . St ylo , 1956 . 


pp. 7-25. 


La cult a dama , comedia en t r es actos .- Méx i c o , Imp . Veracruz , 


1 951. 


Diálogo s . - Méx i c o , Tex tos de la Capil la, Ed. sty1o , 1 95 6 ; Ed. 


Novaro, 19 70 . 
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A ocho columnas, comed i a en tres actos .- Méxi co , Te x t o s de la 

c a p i l la 1 , Ed. Stylo ~ 1956; Ed . Novaro , 1970. 

Yo cast a o casi , p ieza en t res actos .- México , Textos de la 

Capilla 111, Ed . Stylo , 1 961 ; Ed. Novaro, 1970 ; 2a. ed. Ed . 

Novar o , 1 973 . 

Ha vuelto Ulises , piez a en un pr6 logo y un act o.- México, Col. 

Alacena, Ed . Era , 1962; en "Antologf.a, 1925 - 1 965".- Méxic o, 

Ed. ~orrúa, 1966. pp . 305-33 7 . 

Cuauht émoc , pie za en un a cto.- México , Tal leres Gr&ficos de la 

Librería Madero, 1 96 2. 

El sof á, piez a en un a cto .- Publicada en "Cuadernos de Bellas 

Artes", a ño IV , n úm. 8, México , ag ., 1 963 , pp. 53 Y ss. 

I n Pipilt z intzin o l a guerra de l as gordas, c omedia en dos ac 

tos.- Méxi co , Col . Letras Mex icanas , núm. 75 , Fondo de Cultura 

Econ6mica , 1963. 

In t i c it éz catl o el espejo encantado , 6pera en dos actos; con

t iene t ambién "cuauhtémoc", " El sofá", y "Diálog o d e ilustres 

en la Rotunda".- J a lapa , Serie Ficci6n , núm . 6 7 , Un ivers idad 

Veracruzana , 1 9 66. 

ANTOLOG IAS : 

Anto logías de cue ntos mex i canos e hispano americ anos .- México , 

Ed. Cultura , 1923. 
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La poesía norteamericana moderna .- Trad ., s elec., y n otas de ... , 


México, PubIs. Literarias ex clusivas d e "El Universal I l ustrado " , 


1 924. 


La poesía franc esa moderna .- México , 1924. 


Lecturas hispanoamericanas.- Selec . y notas de •..• - México, SEP, 


1925 . 


Lecturas para el t ercer c i c l o, 1 y 11 grados, en cola b oraci ón 

con Alfredo E. Uruchur tu .- México, Herr ero Hn os., 1928; 2a . ed ., 


1929; 3a. ed ., 1930; 4a~ ed., 1932; 5a. ed ., 1936; 6a . ed. , 1 944. 


Lect uras , antología para el tercer ciclo, 1 y 11 grados.- México; 


Herrero Hnos ., 1946 . 


Lope d e Rueda, teatro .- Se l ec . de •..• - Méxi c o , 1946 . 


Manuel Gutiérrez Nájera, prosa s electa .- México, W. M. Jackson 


Inc., 1948 . 


Mil Y un sonetos mexican os .- México , Col . "Se pan Cuan tos •.• ", 

núm. l 8 g Porrúa, 1963. 


Breve h istoria y ant o l ogfa sob re l a fiebre amar illa .- México, -


Sría. d e Salubridad y As istencia p o r l a Pr e ns a Médica Mexicana, 


1 964. 


10 1 Poemas, antología bi l ingüe de la poes ía nor t eamericana moder 


na.- México , Ed. Letras, 1965 . 


Ant olog í a de Salvado r Novo ( 1 92 5 - l965).- Prólogo de Antonio Cas 
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t ro Leal.- M~xico , Porr~a, 1966 . 


PROLOGaS: 


El honor d e l r idfculo , d e Nor iega Hope . M~xico , Tal ls . Gráfs . d e 


" El Universal I lust r a do", 1 924. 


Monog r af í a de las Escu e las de Pi n tura a l Aire Libre . M~xico , SEP, 


1924. 


La Gu ayaba, de Miguel N. Lir a. Edit . d el Gobi er n o de Tlaxcala , 


1927. 


Tachas, . de Efr~n Hernandez. México, Ed . d el autor, 1 928. 


Mont e Albán , (mosaico oax aqueño ), de J acobo Da l ev u elta. M~xico , 


I mp. Mun dial, 193 3. 


As tucia, de Luis G. I n c l án , Méx ico , Edit . Porrúa, 1946 . 


Cuentos, de Boc c a ccio . México, Edit. Co l ón, 1 94 7. 


Primera Exposició n de Emil io Rosenb leuth , M~xico, Edit. Jus , 1947 


Score, " a Bridge en castella n o", de Magda Cos y Char l otte Ro sen


bleuth . México , Edit . V . Br idge, 1948 . 


Crónicas y fan tas í as , de Manuel Gut iér rez Ná j era. W. M. J a ck son 


I nc., Ed i t ores , 1948. 


Pr o s a se l e cta , d e Manuel Gu t iérrez Ná jera . W. M. J ackson Inc ., -


Ed i t ores, 1 948. 


Sue ño y realidad d el t e at r o , d e Ant onio Mag aña-Esquivel. M~xico, 


Edicion e s de l INBA , 1 94 9 . 
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Los Pr od ig ios, de Rugo Argüel les . México , Ed i t . Estac iones, 1 9 57. 

Do n Jua n Tenorio y El pu ña l de l godo, de José Zorrilla . Méx ico , 

Col. Sepan Cuántos ... núm. 58, Edit . Porrúa, 1 96 6 . 

Reseña h ist6rica d el t e at r o e n Méx ico , de Enr i que Olav arrfa y 

Ferrar i . Pues t a al d f a por David N. Ar c e , 3a . ed. Mé x i c o , Edit . 

Porrúa, 1961 . 

carta-pr 6 1ogo en "A la l uz de mi lámpara", d e Celia Mar í a Lea l d e 

Zavala. México, Imp . Ti pogr á fica Mer c a nt il, 1 962. 

Loa a l os cocodrilo s en " Los cocodr i l o s e s t án d ormi d os ", de Car 

l os l . Guajardo , Monterrey , Eds . Sier ra Madre, 1 962. 

Enfoques sobre p ublicidad (u n tema d e nuestro t i empo ), de Eulalio 

Ferrer Rodr fg uez. Edit. Dia na, 1964 . 

Carta s d e Vi l laurr utia a Novo ( 1935 - 1936), México , Ed i c iones del 

Departamen to d e Literat u r a de l INBA , 1966. 

Don Juan Tenorio y El puñal del godo , d e J osé Zorr i l la . Méx ico, 

Co l . Sepan cuánt os ... núm. 58, Por r úa , 1966. 

Jarano, de Ram6n Be t eta. Méxi c o , Col . Letras Me x i c a n a s, Fondo de 

Cultura Econ6mica , 1 966. 

Tlaxcala a t r avés d e los s i glos, de René Güel l ar Bernal. México, 

Edit. Costa-Ami c , 1968. 
,. 

La c i udad de Méx ico , a p untes d e Fernando Pereguiento Cas t ro. 2a. 

e d ., México , Joaquín Mort iz, 197 3 . 
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Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa , As í que pasen cinco años, 

Do ñ a Ros ita la soltera, La casa de Bernalda Alba , Primeras Can 

ciones , d e Federico García Lo rca. Méxic o, Por r ú a , 197 3. 

Pasos , selec . y pr61ogo de Salvador Novo y Mercedes L6p ez Antuña 

no , México, SEP , 1 946. 

Contestac i 6n a "Las Paradojas del Teatro", d iscurso d e Celestino 

Gorostiza al ser a dmit i do éste a la Academia Mexi cana d e la Len

gua, México , Taller es Gráf icos de Librería Madero, 1960 . pp .39-60. 
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OBRAS DE NOVO REC<X;IDAS EN 

COLECCIONES . 

La act uaci6n teat r al en " Encic loped ia d e l a r te escénico". Barce

l ona , Noguer , 1953 . pp. 311 -33 7 . 

Al manaque y otros poemas en " La poes í a mex icana moderna", comp . 

pr6l. y anoto por Antonio Castro Le al . Méxic o, Fondo de cultura 

Econ6mica, 1953 . pp . 331-338. 

Almanaque y o t ros poemas en "Antología de l a poes ía mexicana mo

derna". Manuel Map l es Ar c e c omp., prol e y anot o Roma , poligráfica 

Ti ber ian a , 1940 . pp . 359-365. 

Almanaque y Resumen en "Ant ología de la poes ía hispanoameric ana" , 

Gineo de Alvar eda y Francisco Garfias , comps. México , Madr id , 

Bibl. Nueva, s. f . pp. 492-493 . 

Alrededor d e las barbas e n "A Brief An t hology of Mexican Prose" , 

S. L. Rosenberg y Ernesto H. Templ i n edits ., Stanford, Stanfor d 

Univer s ity Pr ess , 1928. pp. 88-H 9 . 
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L'Ami Qui S ' En Est Allé y otros poemas, "Europe"; número mono

grafique, Litterature Mexicaine , Paris, "Europe", 1959. pp . 

100-103. 

El amigo ido e n La Poesfa del Siglo Veinte en "América y Esp~ 

ña". por Manuel Gonzá l ez Ramírez y Rebeca Torres Ortega. 

Antología "Caballo de Fueg o". Bu eno s Aires, Ed s. de la Revista 

"Cabal lo de Fuego", 1952, p. 202. 

Amor y ot r os poemas en "Poetas de México ; anto logía de la poe

sfa mex i c ana". Manuel Gonzá l ez Ramírez y Rebeca Torres Ortega . 

México, Amér ica , 1945 . pp . 18 9-193. 

Biografía del Doc t or Gustavo Baz en " Presente Amis toso". México, 

Imp. Intercontinental, 1 94 5. pp. 9-18. 

Breve r omance de ausencia en "Ocho siglos d e poe sfa " en Lengua 

Española , comp . por Fr ancisco Mont e s de Oca. México, Edit. Po

rrúa, 19 61 . p . 49 3. 

Breve romance de ausencia y otros poemas en "Antolog f a de los 50 

poet as cont emporáneos de México ". Jesús Arellano, comp . pr6 1 . 

anoto México, Metá for a, 1952. pp. 119-126. 

Br i e f Romance in Time of Abs cence y otros poemas en "Antology 

of Mexican Poets fr om the Earliest Times to t he Present Day" . · 

Port land Main , The Mosher Press, 1932. pp . 187-197. 


capftulos de Return ticket y de Cont inente vacfo en "Viajeros 
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mexicanos" , comp ., prol .~ y not a s d e Fe lipe Teixidor . México, 

Siglos XI X Y XX, Let ras de México, 1939 . pp. 277 -282. 

Ca r t a a un amigo e n " En memor ia de Narciso Ba s s ols ". México , 

s .e., 1960. pp . 151 -156. 

Cartas r e giomontanas e n "Mon terrey" . Mon terrey , N. L ., Impr . del 

Nor t e, 1944 . p p. 15 -26. 

Con f e rencia en "El t rato con e s critor es ". Méxi c o , I NBA , Depto. 

de Li t era t ura , 1961. 

Cosas d e Coyoacán en " La mex ica nidad de Méxi co". Ox for d , The -

Dolphin Book Co. 195 7. pp . 31 7 -318 . 

Cuauht émoc e n "Teatr o mexicano del siglo XX". An ton io Magaña -

Esquivel . Méx ico , Fondo de Cultura Econ6mica, Le t ras Mex icana s , 

núm. 98, 1970 . pp . 254-282. 

La culta dama en " Te atro mex icano del s i glo XX". Ce l est ino Goros 

tiza. México, Fondo de Cultura Econ6mica , Letra s Mex icanas, núm. 

27, 1956. pp. 3-64. 


De las ventajas de n o estar a la mod a y ot r os poemas en "El ens~ 


yo mexicano moderno". Méxi co , Fondo d e Cultura Econ6mica, 1958 . 


p p. 100-111 . 


De cimos: 'nues t r a tierra' en " Poetas y p r o s i stas de la Preparato 


ria~ México en l os años 2020 -2024 ". México, s . i ., 1955. p. 99 


The Departed Friend en "Version s of Poems from Latin , French, 
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Portugues e and Span ish . London , st o Georg's Ga11ery , 1959. p .25. 


The Departed Friend y ot r os poemas en "Antho1ogy of Contemporary 


Latinameric an Poetry". Dud1ey Fitts . Nor fo1k, Conn., A New Direc 


tions Books, 1942. pp. 8 7-90. 


Diluvi o y otro s p oema s en "Pres ent e de l a l í ric a mexicana; anto

l ogía homenaje", comp. y pr61. por Manuel A1to1aguirre. Méx ico, 


Roberto Barrie y Manuel A1to1aguir r e ed i ts ., s . f . pp . 79-84 . 


Dos poemas a Salvador Ugart e en "Poes í as ". Salvador Ugart e . Méx ico 


co, 5ed., Imp. la Ref orma, s. f . pp . 71 -73; 75. 


Ear1y Morning y Trip en Renascent Méx i co". Hubert Herring y Her bert 


Weinstock. New York, Covici Friede, 1935. pp. 287-288. 

, 

Elegía en "Poe sía hi spanoamericana c ontempor á n ea; breve ant o 1o

gía". Antonio Acevedo Escobedo , pr61. México , Sría. de Ed . púb ., 


1944. p. 76 . 


Epifanía en " The Pengu in Book of Spani s h Verse". J. M. Cohen . 


London , Penguin Books, 1956. p . 417 . 


Este fácil soneto cotidiano y o t ro s sonetos e n "poesía Mexi can a 


1950-1960 ". Max Aub comp. pr61 . y anoto Méxic o , Agui1ar, 19 60. 


pp. 8 5 -91 . 


Got a a Gota acendr6 ... y otro s sonetos . "Anuario de la poesía 


mexicana 1959". México, I NBA, Depto. de Litera tura , 1960. pp . 


7-9. 
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Grac i a s, Señor, porque me diste un año e n "Anuar io d e la poesfa 


mex i c a n a 1960" . México, I NBA , Depto . de Literatura , 1961. p .115. 


La g uerr a de las gordas en "Teatr o mex icano 1963 ". Antonio Mag~ 


ña-Es quivel. M~xico ,Agui lar, 1 965. pp . 29-97. 


J u n to a tu cuerpo en"An to logfa d e poesfa sexua l; de Rub~n Darfo 


a nues t ro s dfas ". Bue nos Ai res, Nuest ra Arn~rica, 1959. 


Junt o a tu cuerpo y otros poemas en " Las c ien mejores poes f as 

mexicanas modernas, de Man ue l Guti~rr ez Nájer a a nuestro s días " . 


Antonio Castro Lea l comp. y pr61. México, Por r úa, 1939. pp . 190 

192. 


Mis primeras poesfas . Manuscrito en "Cuaderno escolar". Torre6n, 


Coah., 1915-191 6 . 


Momento musical y otros p o emas en " Poesfa en movimiento ; M~xico 


1915-1966". octavio Pa z et al . M~xico, Siglo XXI, 1966. pp .293

311. 


Mort s ans cesse renouvel fe~ y otros poemas en " La poesie mexicai 


n e; antho log ie des orig ines a nos jours". Jean Cl arence Lambe r t. 


Paris, Shegers , 1 961 . pp. 26 7-270. 


Naufr a g io y Viaj e en "An tologfa de la poesfa mex icana". Eduardo 


Ory. Madrid, España , Agui l ar, 1 936 . pp . 237-24 0. 


Las o la s en s u danza en "Cien i mág en es del mar". Jaime García To

rres, c omp. M~xi co, UNAM , 196 2. p. 49 . 
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La renova da muerte de l a noche y otros poemas , Laurel en · "Anto


logía de la poesía mod erna en lengua española". M~xico . S~neca. 


1 941. 


Semb l anz a de Carol i na Amor de Fourni e r en "Ve i nt eunas mujer es 


de M~xico ". c arta-pr 6 1ogo d e Edmundo O'G or man. Méx i c o , Fournier, 


1 956. p l. n . 7 . 


Vi aje e n "Antología de la poes í a mex ica na modern a ". Jorge Cuesta . 


México, c ontemporáneos, 1 9 28. pp . 176-188 . 


Vi aje y otros poemas en li La poes í a d e l siglo XX". Car l os Mons i 


vais. M~xico , Empr e sas Editoriales , 1966 . pp . 489-520. 


COLABORACIONES EN PUBLICACI ONES PERI ODICAS: 


cr6n ica s y Ensayos en el diar io "Novedades ". México , 1 9 61 - 19 70 . 


Es tanter ía; crític a bibl i ográfic a en "El Un iversa l I lus t r ado", 


México , 1927 - 1928 . 


El cesto y la mes a; secc i 6n b i b liográf ica en "Rev ista de Revistas ", 


s emanar io ilustrad o , M~xico, 19 29-1930 . 


Di ar i o e n "Mañana "; revi st a semanal . Méx i co, 1943-1960. 


Cartas vie jas y n ueva s en "Mañan a "; revista semana l . México, 1 950

1956. 


Car tas a un amigo en "Hoy"; rev i st a semanal . México , 1956 . s . f . 


Ventana en el diar i o "Novedades". México, 1 94 3- 1961. 
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TRADUCCIONES . 

Del I nglé s : 

La poes ía norteamericana moderna, en "El Un iversal Ilustrado", 

1924. 

Ligados , de Eugene O'Neill.-Ed. e n la r evista "continental", 1928. 

Diferente , d e Eug ene O'Neill, 1934. 

El dolar de plata d e Wi ll iam P. Shea.- Introducci6n por Antonio 

Espinosa de l os Mon t eros.- México , Fondo de Cultu ra Econ6mica, 

1935. 

Pensamientos fundamentales de la economía, de Gast6n Cassel .-

Méx i c o , Fondo de Cultura Econ6mica , 19 37; 2a. ed., 1939. 

Ross, de Terence Rattigham, i nédita. 

Mesas separadas , d e Terence Rat t ingham , 1958. 

El abanico , Osear Wilde, i nédi t a , 1958 . 

Camino a Roma , de Robert L. Sherwood , 1959. 

Brigadoon, d e Al lan J. Ler ner, 19600 
; 

Otelo, de William Shakespeare, 1960. 


Sant a Juana , de Geor ge Ber nard Shaw , 1961 . 


Espectros, de Erick Ibsen; de la versi6n noruega de Eva Le Galienne, 


inédita, 1962 . 


Un hombre contra e l tiempo , de Robert Bolt , 1963. 


Feliz c omo Larry , de Donagh McDonagh .- México , texto ndm. 8, Teatro 
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d e l a UNAM, 1 9 64 . 

El rey y yo, Rogers Harnrnerste in , inédita. 

Del francés : 

Alma ida de Etremont Manz ana d e an í s y otros c u entos , d e Francis 

Jarnrnes.- Pr 610go d e Xavi e r Villaurrutia .- México, Ed . cultura , 

1 922. 

Poetas f r anceses mod ernos , en " El Universal I lustrado ", 19 24 . 

Lázaro , de André Obey, 1 95 3. 

Helena o La alegr ía de v ivir, de André Roussin, 1 953. 

Orfeo en los infie rnos , de Héct o r Cr emieux, 1954. 

Teatro d e Canaís , d e André Tardieu , 1957 . 

Leocadia , de Anohuil, 1960 . 

La vident e, de Andr é Rous s in, 1 9 64 . 

Los pá jaros d e luna , d e Mar cel Aymé, i nédit a . 

De l italiano : 

Lo s girasoles , de Guido Cantini, 1949 . 

Daniel ent r e los leones , de Guido cant ini, 194 9. 

El Pres idente hereda, de Giul io Cesare Vio l a, 1953. 

Paseo con e l diablo , de Guido Cantini, 1 954. 

Proceso a l o s inocentes, de Car lo Terr6n , 1955. 
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OBRAS TRADUCIDAS DE NOVO: 


Nuevo Amor, al inglé s p or Edna woethl ey Und erwood . Ed . The Mos 


her Pres s , Portland , 1 93 5 ; a l f r ancé s p or Ar mand Gu i b e rt . Tuni s , 


Mi rages, 1936. 


El ami go ido , a l francés por J ean Camp, e n " Eur ope", núm . mono 


gra fique , Litt e r atu r e Mexica i ne , Par i s , " Europe", 195 9. pp . 100 

103. 


El t e r cer Fausto , al f ran c és por Novo . Ed s . So i x a n t ed izneuf , Pa


ris, 1937. 


Nueva grandeza mex ica na, al inglé s por No e l Li ndsay o México , Ma


dero, 1 96 7. 


Adán d esnudo , al i nglés p o r Robert Grav e s y La ura Vi llaseñor . 


Edo del aut or , 1 96 9 . 


Mea culpa, a l i nglés por Laura Villaseñor, Ed . EPSA , J . M. R. y 


F oT o, 1 969. 
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APENDICE C 

REFERENCIA BIBLIOGRAF ICA y HEMEROG RAF l CA 
A SALVADOR NOVO Y SU OBRA 

ABREU GOMEZ, Ermilo . "El l ibro de hoy". J oy as de la amistad, en 

Revista Mex icana de CUltura , núm. 8 8 4 , marzo 8 de 1 964. p . 4 . 

-----------. Reseña a La v i da en Méx ico e n el p erfodo pr esiden 

c i a l d e Láz aro cár d enas, e n la r evista Po l f t i c a, núm. 113 , en ero 

de 1965 , p. 48 . 

ADLER, Alfr e d . Re s e ña· a La gu erra de las gordas , e n Book s Abroad , 

núm. 3, summer, 1 964 . pp. 294 -295 . 

AGUILERA MALTA , De metr i o. "Novo , s eñor d e la palabra", en El 

Gallo I lustrado , núm. 114 , a g o s to 30/1964 . p . 4. 

ALCARAZ , Rod olfo . "Un juicio sobr e las gorda s ", en Ovaciones , su

plemento núm. 70 , abr il 28 de 1963. p . 4 . 

ALVAREZ, Fed e r i c o . Reseña a Breve h istor i a de l a fiebr e amarilla, 

en La cultur a en México, núm. 136 de sept i embr e 23 de 1 964, p . XVI . 

ANDERSON IMBERT, Enrique. Histor i a d e la l i t e rat ura h ispanoamerica 

~, Tomo 11, Epoca contemp orán e a . pp. 51 , 74 , 155, 16 2. 

ANONIMO. Reseña a Poesfa , en Cuadernos de Bel l a s Artes , núm. 10 , 

octubre d e 1 961 . pp. 58-59. 

-------. Nota bibliog r á f ica , en Anuar io d e l a p oesfa mexican~. }2.6 2, 

Depar tamento de Lit e r atura de l INBA, México, 1 963 . pp . 9 6 - 9 7 . 
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ANONIMO. Reseña a ?oesfa , e n Cuadernos de Bellas Artes , n úm. 1, 

enero d e 1962, p . 74 . 

------- Reseña a Ha v uelto Ulis e s, e n Cuadernos de Bellas Artes, 

núm. 9, septiembre de 1962, p . 49. 

-------. "En el Xola, Teseo y Cuauhtffinoc ", en la s ección de roto 

g rabado de Ex célsior , nov iembre 11/1 96 2. 

-------. Reseña a Breve h istoria de coyoacá n e n Cuadernos de Be 

l la s Ar t es, n úm. 2, febrero de 1963. p . 12. 

------- Reseña a Mil y u n s onetos mexicanos, e n l a revista Tiem

po, núm. 1 102, jul i o 1 7 de 1963. pp . 47-48 . 

------- Res e ña a La guerr a de las gor das , en Revista de la Semana, 

f ebrero 2/1964, p . 3. 

-------. Reseña a Joyas de la amistad , en Cuaderno s d e Bel l as Ar 

t es, núm. 2, febrero de 1964 . p. 96 . 

-------. " Sesenta años cumple Novo , y s e le r inde un h omenaje li 

t erario", e n Revista d e la Semana , marzo 10./1964. p . 3 

-------. "Distinguido escritor disert a ... ", e n Revista d e la Sema

na, agosto 1 6/1964 , p . 3. 

-------. "Releamos la p rosa de l maestro Novo ", en Revi s ta de l a 

Semana , s ept iembre 13 de 1964 . p. 3 . 

- - --- -- . " Sa l vador Novo cumple años", en Cuadernos d e Bel l as Ar 

t e s , núm. 9, septiembre de 1954 . pp . 74-76. 
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ANONIMO . Reseña a Toda la prosa, e n Cuadernos de Be llas Artes, núm. 

10, octubre de 1964. pp . 79-80. 

------- "Novo periodista", en Revista de la Semana , diciembr e 20/ 

1964. p . 3. 

------- "In Ticitéz c at l , e s el tftulo de 6p era de Sa lvador Novo", 

en El Día, febr ero 4 /1965. p. 11. 

-------. " Salvador Novo e scribi6 un libreto de ópera", e n Revista 

de l a Semana , enero 23, de 1966 . p. 3 . 

------- "Antolog ía d e pro sa y verso de Salvador Novo ", en Revis

ta de la Semana , septiembre 18/1966 . p. 3 . 

------- "Muri6 Sa lvado r Novo", en El Universal, enero 14/1974. pp. 

1,7. 

ARCE, David N. B-ibliogr a f fas mexicanas c ont emporáneas . XI II . N6mina 

bibliográfica de Salvador Novo , e n el Bo let ín de la Biblioteca 

Nacional, tomo XIII, n úm. 4 , o ctubre -d iciembre de 1962. pp.61-89. 

----o N6mina b ibl iográfica de Salvador Novo , Biblioteca Nacional , 

México , 1963. 

----o " 60 años d e Salvador Novo", en Méxic o en la Cultur a, n úm. 

805, agosto 23/1964. pp. 1, 3. 

ARELLANO, Jesús. "Sa lvador Novo", en la revista Nivel, número 45, 

sept iembre 25/196 2. p. 5. 

ARTEAGA, René. "En sus 60 años ", en El Día, agosto 21 de 1964 . 

p p. 1, 8. 
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BALMORI, Antonio . Reseña a Letras vencidas , e n México en la Cult u


ra, núm. 70 6, septiembre 23/1962. p . 9. 


BAUREGARD, Mario . Res e ña a La guerra de la ~Lgord~, en México en 


l a cultur a, núm. 736, abril 28/ 1963. p . 4 . 


BAUTISTA , Miguel. Re s e ñ a a Cuauhtémoc, en El Gal l o I lustrado, núm. 


31, enero 27/1963 . 


CALVILLO MADRIGAL , Salv ador. "Un hijo d e Ariadna en el l aber into 


de Sal vado r Novo", en Méxi co e n la cu l tura, núm. 744 , junio 23/1963. 


p. 3. 


CALLBROS , Mario . "Las mesas de plomo , Sa lvador Novo", en Ovaciones, 


sup l emento núm . 90 , septiembre 15/1963 . p . 2. 


CAPISTRAN, Miguel . "Cartas de M. C a S. N.", a pr op6s ito de su 


ú l timo l i bro : J:"a vida en México dur a n te el período de Avila Camacho, 


en México e n la Cultura, núm. 8 63, noviembre 7/1965 . pp. 1, 2. 


---------. "Antología per s onal de Salvado r Novo", en Diorama de la 


cultura, septiembre 1 1 de 1966. p . 4 . 


CARBALLI DO , Emilio . Re s e ña a A ocho columnas, en Méx i co e n la Cultu 


ra, núm. 588, junio 1 9 de 1960 . p . 8~ 


CARBALLO , Emmanuel. " La ciudad de Méx ico" , en México en la cultura , 


núm. 411, feb r ero 3 d e 1957. p . 2 . 


Reseña a ~~_álogos , e n Méx ico en la Cu l tura, núm. 417, mar 

zo 17/1 95 7 . p. 2. 
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CARBALLO, Ernmanuel . "Sal vador Novo", en M~xico en la Cultura , 

núm . 490, agosto 3/1958 ; n úm. 491, agos to 10/1 958. pp . 1 , 10 . 

-------- "¿Salvador Novo, n uevo cronista d e l a c i udad de Méx i c o ?", 

en Méxi c o en la Cult ura, n úm. 50, enero 30/1963. p. XVI. 

-------- "Entre l i bros ", en l a r evista Nivel, núm. 14, febrer o 25/ 

1964. p. 3. 

--------. "En sus 60 años. Novo, el má s compl ejo y gran de los 

contemporáneos ", en El Gallo Ilu strado , núm. 119, octubre 4/1 964 . 

pp. 1-3. 

-------- Nota en l as so lapas de Tod a l a prosa , Empresas Edito 

riales, S. F. 

--------. "Cas i toda la prosa de Salvador Novo ", en México en la 

Cultura, núm. 138, o ctubre 7/1964 . p . XV. 

------ --. "¿Quién es Sa l vador Novo ?", en Méxi co en la Cultura, núm . 

186, septiembre 8 de 1 964 . p. XIV. 

--------. 19 protagonis t as de la literatura mexicana del siglo XX, 

Empresas Editor i ales, S. F . pp. 23 1 -262. 

--------. "Del 22 al 28 de agosto . Diar io Público de .•• " , e n Dio

rama de l a c ultura , sep tiembre 4/1966. p. 5 . 

CASTILLO, Fausto . "Nov o: un a desdichada t ransformaci6n d e Sangre 

verde ", en México en la Cult ura, núm . 54 7, septiembre 6/1959. p. 8. 
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CASTILLO, F austo. " De la pan tera al d i nosaur i o", reseña a La vida 

en r-téxico en el período pres idencial de L&z a r o c&rd_~~ , en El 

Gal lo Ilustrado, núm . 131, d iciembre 27/1964 . p . 4. 

-------- "Era la guer ra p ero la pas&bamos b i en", reseñ a a La vida 

en Méxi co durante el período presidencial d e Manuel Av i la Camacho , 

en El Gallo I lustra do , núm. 180 , diciembr e 5/1965. p . 4 . 

CASTRO LEAL , Antonio. La poesía mex icana mod~rn~, Letras Mexica
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