
V ALLE-INCLAN Y LOS TEATROS 
INDEPENDIENTES DE SU TIEMPO 

Los historiadores del teatro contempornneo coinciden en atribuir un Iugar 
fundamental en la renovaci6n del teatro en nuestro siglo a los llamados teatros 
independientes.1 Frente ala industria del teatro, que ha supeditado al rendimiento 
econ6mico Ia actividad escenica, se han ido sucediendo tentativas preocupadas por 
otros fines entre los que descuella Ia voluntad de mantener por encima de todo la 
dignidad artfstica del teatro. 

Se acepta, en general, que en el principio de esta cruzada estetica se encuentra 
la creaci6n del Theatre Libre de Paris por Andre Antoine, en 1887, para llevar a 
la pr~ctica escenica los presupuestos naturalistas tal como los exponfa Zola en sus 
ensayos y declaraciones. A la creaci6n del Theatre Libre siguieron otras agrupa
ciones nacidas para difundir ideales similares o para contradecirlas, contraponien
doles nuevas aspiraciones y planteamientos. Entre las primeras cabe recordar Die 
Freie Biihne, fundado por Otto Brahm y sus colaboradores en Berlfn en 1889; el 
Independent Theatre londinense, de J. T. Grein, que desarroll6 sus actividades 
entre 1891-1897; o el Teatro de Arte de Moscu, creado por Constantin Stanilavsk.i 
y Vladimir Danchenko, en 1897. Entre los opositores a la estetica naturalista 
destac6 pronto el Theatre d'Art de Paul Fort, en la Salle Montpamasse de Paris en 
1891, convertido pronto en Theatre de L 'Oeuvre cuando se hizo cargo de su 
direcci6n Lugne-Poe. 

A estos intentos hay que afiadir la creciente conciencia de la posibilidad de usar 
el teatro como tribuna para defender y difundir la propia ideologfa, que gener6 
iniciativas como Ia Volsbiihne o Teatro Alemm del Pueblo, en 1890, para difundir 
nuevos ideales sociales, o la fundaci6n del Iris Literary Theatre, de Dublin en 
1899, luego llamado sucesivamente Iris National Dramatic Company, Iris 
National Theatre Society y Abbey Theatre, que ha sido reconocido como una de 
las tribunas decisivas en Ia divulgaci6n del nacionalismo irlandes. 

Lo cierto es que en horizonte de 1900 estas iniciativas se habfan convertido si 
no en habituales sf en frecuentes, abriendo un abanico de posibilidades renovadoras 
que no hizo sino ensancharse con el transcurso de los afi.os. Cada una de estas 
aventuras esteticas tuvo su propia historia. Cada uno de los creadores notables una · 
trayectoria en evoluci6n permanente. Lo decisivo para el teatro ha sido que el 
espectaculo escenico actual en poco se parece a los de aquellos ai'ios; las transfor
maciones han sido constantes, m~ que contrapuestas, complementarias. Andre 
Antoine entendi6 bien cu~ debfa ser el camino y escribfa en su Diario (17-1-1891 ), 
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comentando la aparici6n del Theatre D'Art: 

No basta con el Teatro Libre ... No veo allf competencia alguna, sino 
complemento de Ia evolucion en marcha ... por eso esta bien el Teatro de 
Arte. 

Espafia tard6 m~s que otros pafses en sumarse a estas corrientes, pero acab6 
generando, sobre la base de las tradicionales sociedades dram~ tic as de aficionados, 
diversos intentos renovadores frente a un rutinario y c6modo teatro comercial. No 
deja de ser curiosa, sin embargo, la escasa atenci6n crltica que han merecido, habida 
cuenta de que entre sus promotores se encuentran la mayor parte de los dramaturgos 
y hombres de teatro que la historia literaria considera hoy m~ significativos. De 
antemano hay que indicar que en Espafia estas iniciativas no tuvieron gran 
resonancia, pero no es menos cierto que la disociaci6n entre el teatro comercial y 
el teatro experimental era muy profunda, tanto que diffcilmente podfan alcanzar 
una proyecci6n amplia entre el publico. Serm constantes las lamentaciones por la 
inexistencia de un publico infonnado de los nuevos gustos teatrales europeos. S61o 
hoy, con la perspectiva que produce el paso del tiempo, apreciamos mejor las 
innovaciones que trataron de implantar. 

Valle-Incl~, tema central de nuestro ensayo, mantuvo alo largo de su vida un 
estrecho contacto con varios de estos intentos refonnistas, constituyendo en algl1n 
caso la suya la aportaci6n m~s notable. Su participaci6n ha sido s6lo perftlada 
parcialmente y sin mostrar la continuidad que la caracteriza, que la hace m~ 
relevante, contribuyendo a mostrar mejor la conciencia creadora del dramaturgo, 
su inconformismo estetico nunca resuelto y la consecuente busqueda constante. Si 
a esto se afiaden sus comentarios sobre el teatro espafiol, descalificando lo mediocre 
o malo y enalteciendo lo que consideraba m~s valioso, es indudable que Valle es 
uno de los testimonios m~s valiosos del deseo de evitar el anquilosamiento escenico 
a toda costa. 

Vaile-lnclM tuvo participaci6n directa y notable al menos en las siguientes 
iniciativas: Teatro Artistico (1899), Teatro de Arte (1908-1911), Teatro de los 
nifios (1909-1910), Teatro de Ia Escuela Nueva (1920-1921), El Mirlo Blanco 
(1926-1927) y El Cantaro Roto (1926). A esclarecer en que consisti6 su partici
paci6n se orientan las p4ginas que siguen. 

El Teatro Artistico (1899) 

Las primeras referencias al Theatre Libre de Antoine en Espafia denotan un 
gran desconocimiento de su labor y s6lo con el tiempo algunos crfticos mejor 
inform ados -Yxart, Clarfn- proporcionaron una visi6n m~ correcta de sus preten
siones ala par que difund(an lade comparuas similares.l Jalones significativos de 
la polemica recepci6n del naturalismo teatral fueron algunos de los artlculos de 
Clarfn e Y xart, los prim eros estrenos de dramas espafioles pretendidamente 
naturalistas yen particular una encuesta acerca del teatro libre promovida por El 
lmparcial en 1896.3 Para entonces ya se habfan producido algunos tfmidos intentos 
de teatro independiente como la Compaiiia Libre de Declamaci6n (1896) de 

54 



Ignasi Iglesias y Felip Cortiella, en Barcelona. Y, adem~, tenfan ya considerable 
difusi6n entre los modernistas catalanes las ideas de los simbolistas respecto a1 
teatro, hechas realidad en parte en el teatro de Maeterlinck. 4 Se buscaba una diffcil 
sfntesis de propuestas dispares, y esta busqueda se manifiesta bien en el Teatre 
In tim de Adria Gual o en los dramaturgos obreristas ya citados, Iglesias y Corti ella. 
Trataban todos ellos de conjugar en sus representaciones el mensaje ideol6gico con 
la calidad artfstica. 

La actitud teatral madrilefia era menos din~mica, pero no faltaban j6venes 
escritores que conocfan las tentativas extranjeras y mantenfan un estrecho contacto 
con los modernistas catalanes. Tal es el caso de Jacinto Benavente, creador e 
impulsor del Teatro Artistico, donde intent6 materializar ideas que bullian en su 
mente desde hacfa afios y que habfa plasm ado en su libro Teatro Fantastico ( 1892), 
verdadero "teatro en libertad" como lo llam6 con acierto Ruben Darfo.5 

El proyecto de crear una compafifa propia se consolid6 en 1897, af'io en el que 
publica "Maestro de p~rvulos", defendiendo la posibilidad de un teatro donde no 
hubiera una disociaci6n entre espectaculo y literatura, donde pudieran triunfar 
obras de calidad "artfstica" y "literaria".6 La mayor dificultad para conseguirlo era 
en su opini6n la carencia de un publico preparado: 

La mayorfa del publico que acude al teatro no esta educado literari
amente; puede ser muy ilustrada, eso sf,pero en otras materias. Por puro 
sentimiento o inteligencia del arte no ha lefdo jamtzs un libro literario, 
novela o poesfa. En el teatro lleva a su entendimiento algo de arte a traves 
del espectaculo y de La diversion; y los auto res dramaticos, cometiendo un 
verdadero de/ito de corrupci6n de menores en inteligencia artfstica, 
abusan de La ignorancia del pUblico y procuran mantenerla en minor(a 
perpetua. 
(. .. ) i Que sin arte y sin literatura se puede ser autor dramdtico? Exacto. 
i Que eldon teatral es un don aparte de eldon art(stico? Mentira. Ya se 
convenceran de ello muchos autores el dfa en que el pUblico, que ya se 
anda en libros, caiga en La cuenta de que hay todav(a estudios y maestros 

• supenores. 

Este mismo artfculo, con ligerfsimas variantes de estilo, volvi6 a publicarlo 
Benavente en 1899 con el titulo de "Teatro Artfstico" en Revista Nueva como 
manifiesto del grupo, coincidiendo con el intento por parte de los promotores de la 
publicaci6n de resucitar el debate de El Imparcial sobre el teatro libre.7 Se 
entrevist6 a1 propio Antoine y se insisti6 de entrada en aclarar los malentendidos 
que en Espana circulaban sobre el asunto: 

Al mismo M. Antoine debemos el programa del Teatro Libre, que comen
zamos a publicar lwy, y que hade probar al pUblico dos cosas: 
la.- Que es gran vulgaridad suponer al Teatro Libre sinOnimo de 

inmoralidad o pornografla, a no ser que lo mas sublime del arte 
desde Shakespeare a Victor Hugo, se considere obsceno por 
encerrar atrevimientos sublimes.Hay quienes aplauden las pan 
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torrillas de La Pino ode La Campos, y censuran por inmoral El 
castigo sin venganza, de Lope. 

2a.- Que La obra del Teatro Libre no supone estrechez de miras, exclu 
sivismo de escuela del Norte o del Sur, sino defensa contra 
nonerfas y necedades elevadas a La categor(a de obras por 
c6micos de La lengua disfrazados de grandes actores. 8 

Y anade un nuevo dato de interes: "lejos de ser, como se cree, el Teatro Libre 
refugio del arte naturalista, es uno de los pocos refugios de la poesfa francesa". 
Identico esfuerzo, pues, que en Catalufia, tratando de conseguir una sfntesis de 
tendencias, presidida por una voluntad de perfecci6n artfstica; entrevistado por 
Martfnez Ruiz, contesta Benavente: 

El porvenir esta en La estetica, en la estetica ... desinteresada en La belleza 
sin fin alguno. La redenci6n del pueblo, de La masa obrera, esta ahf, en el 
arte. D' Annunzio tiene raz6n. Hay que redimir creando obras hermosas. 
N osotros compartimos las ideas del ilustre italiano y haremos todo o 
posible porque en Espana se inicie el gran renacimiento ideal que en 
Francia yen lnglaterra cuenta con tan vigorosos partidarios.9 

Y respecto a1 alcance de su tentativ a 

Nuestro teatro libre no sera un alarde de vanidad, no sera una especie de 
proclama. 
No representaremos para el gran publico; representaremos para no
sotros. No daremos gusto al pUblico; nos daremos gusto a nosotros 
mismos. Sera una cosa de companeros, de amigos, de hermanos ... 

Teatro, pues, minoritario, "di camera" como lo califican Verdes Montenegro y 
Clarin. 10Un intento similar al Teatre In tim de Adria Gual, cuidando de todos los 
aspectos de la representaci6n, incluida la publicidad -editaban cuidados carteles- o 
acompafi~ndola de una conferencia previa sobre la obra o autor representado. 11 

Las realizaciones del Teatro Artistico fueron pocas y las noticias que nos han 
llegado sobre ellas confusas. Ricardo Baroja recuerda lade La fierecilla domada, 
de Shakespeare, que habrfa sido dirigida por Valle-Inclan.12ParaRubia Barcia serfa 
el propio Valle el autor de la traducci6n del texto. 13 Por contra, para Fem~ndez 
Almagro habrfan representado Juan Jose, de Dicenta.14 Es mejor conocida la 
funci6n del grupo en el teatro Lara el 7 de diciembre de 1899 a beneficio de Valle
Incl~n, con el fin de recaudar fondos para comprarle un brazo ortopedico. Se 
representaron Cenizas, del propio beneficiado, y Despedida cruel, de Benavente. 

La participaci6n de Valle fue considerable segU.n se desprende de los testimo
nies aducidos. Si en los afios anteriores lo encontramos tratando de conseguir el 
estreno de una obra escrita en colaboraci6n con Camilo Bargiela o procurando 
abrirse camino como actor, ahora se alude a el como posible traductor de un texto 
shak.esperiano, como director y estrenando por primera vez. 15 

Sus intervenciones como actor en La comida de las fieras (1898), de Benaven-

56 



te, y Los reyes en el destierro (1899), de Daudet, no fueron afortunadas y en el 
segundo caso hasta desastrada por lo que Vaile debi6 descartar pronto sus 
posibilidades como actor. Las imprecisas referencias de su posible labor de 
traductor y director quedan por el momento en posibilidades. Resta como testimo
nio finne de su quehacer Cenizas, drama primerizo construido con elementos de 
procedencia diversa. 

Su planteamiento tematico constructivo es deudor del teatro decimon6nico: un 
triangulo amoroso adUltero fonnado por Octavia, su esposo y el pintor Pedro 
Pondal con el que convive la protagonista. Los conflictos de los personajes se 
derivan de la diffcil situaci6n en que se encuentran, escindidos -en especial Octavia
entre los condicionantes sociales que condenan esta relaci6n y la pasi6n amorosa 
asumida libremente. Intensifican la inseguridad de Octavia las presiones constantes 
del Padre Rojas, jesuita que encarna la intransigencia religiosa y su madre, dofia 
Soledad, quien escudandose en la pequefia hija de Octavia, expone ante esta con 
reiterada insistencia las opiniones de su medio social de rechazo de la situaci6n en 
que vive. Cercano al teatro de tesis con sus conflictos de principios, pero de otro 
lado atloran reminiscencias maeterlinckianas y aun decadentes en la caracteri
zaci6n de Octavia -gravemente enfenna de tisis- en el tratamiento del ambiente (una 
estancia "placida y perfumada", un "nido de seda y encaje"), en la voluntad de crear 
situaciones inconcretas, explorando sensaciones de tono morboso y decadente. 

Ala altura de 1900, Vaile era, pues, una promesa cierta de dramaturgo y aun de 
hombre de teatro, lejano de sus grandes logros pero distanciandose ya de los 
convencionalismos decimon6nicos. 

El "Teatro del Arte" (1908-1911) y "EI Teatro de los Nifios" (1909-1910) 

En los afios siguientes, Vaile-Inc !an sigui6 de cerca el devenir del arte escenico 
mientras iba precisando sus ideas esteticas en la 6rbita de los supuestos del 
simbolismo.16 A veces, menciona la prensa sus opiniones, su asistencia a estrenos 
de autores como Perez Gald6s -Electra, Alma y Vida, El Abuelo, Sor Simona
Benavente -El drag6n de fuego- o Arniches y Garcfa Alvarez -La cara de Dios. 
Casado con la actriz Josefina Blanco, conoci6 el mundo de los bastidores de cerca, 
manteniendo una diffcil relaci6n con la compaflfa Mendoza-Guerrero. Todo ello 
agudiz6 su conciencia del estado decadente del teatro espafiol y alent6 su busqueda 
de alternativas en los teatros de ensayo.17 

Cuando Alejandro Miquis logr6 reunir en 1908 a los escritores, crfticos y 
hombres de teatro mas significativos en tomo a su proyecto de Teatro de Arte, allf 
esta Vaile, firmando el manifiesto inicial y probable abastecedor de su repertorio 
de haber tenido una mayor duraci6n la aventura. Cuando Benavente puso en pie El 
Teatro de los Nifios, en 1909, Valle aport6 la obra mas notable del repertorio. 
Fueron dos tentativas minoritarias, vanguardistas, que desarrollaron sus actividades 
contracorriente con los ojos puestos en el teatro europeo y en la tradici6n espafiola 
inmediata que caminaba en el mismo sentido. 

El Teatro de Arte realiz6 dos campafias, en 1908, y 1911 respectivamente. En 
el manifiesto fundador ya se indica que "dolidos y apenados del industrialismo que 
parece ser la raz6n unica de su vida, pretendemos crear, no frente al teatro industrial 
sino a su lado, y completandole para darla f6nnula del teatro fntegro, un teatro de 
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arte, un teatro que pueda ser, segl1n la frase de Lucien Muldfeld, "un laboratorio 
de ensayos donde libremente sean puestas en practica las nuevas f6rmulas de 
arte". 18 

Los promotores del grupo realizaron un llamamiento a todos aquellos que 
sintieran necesidad de cambiar el teatro: 

Queremos con nosotros a cuantos sientan La necesidad de elevar el nivel 
intelectual, moral y estetico del teatro; a cuantos quieran trabajar en esa 
elevacion que ha de dar nos el definitivo derrumbamiento de las formulas 
viejas que opriman y ankilosan (sic) el arte escenico; el arte escenico que, 
por ser Ia vida misma en accion, mayor libertad y movimiento necesita. 

En la primera campafia estrenaron El Escultor de su alma, de Angel Ganivet; 
Teresa, de Clarfn; Cuando las hojas caen, de Jose Frances; El peregrino de am or, 
de Brada; Trata de blancas, tftulo con que se tradujo Mistress Warren's 
profession, de G. B. Shaw; y Sor Filomena, arreglo de la obra hom6nima de los 
Goncourt. En la campafia de 1911, El prfncipe sin novia, de Emiliano Ramfrez 
Angel; Cuento de amor, de Shakespeare; El desafio de Juan Ran a, entremes de 
Calder6n. , 

Quedaron en fallidos proyectos: El suefio de un crepiisculo de otofio, de 
D'Annunzio; La Rousalka, de Eduardo Schure; Las Aves, de Arist6fanes; Una 
mujer sin importancia, de Oscar Wilde; La Utopia, de Ram6n G6mez de la Serna, 
que fue incluso ensayada; Los ciegos, de Maeterlinck; Jose Maria, de los hermanos 
Millares Cubas; y Agua en castillo, de Pedro Repide. 

Valle parece haber seguido de cerca estas representaciones, que suponfan la 
presencia por prim era vez ante el publico espafiol de dramaturgos como G. B. Shaw; 
infonnaci6n de primera mano sobre 0. Wilde, D' Annunzio, Brada o Maeterlinck. 
En algl.ln caso, las funciones aportaron novedades escenograticas de primer orden 
como las ideadas para Sor Filomena, texto cuya procedencia narrativa oblig6 a 
estructurarlo en escenas sueltas, una estructura nada lejana a Ia que caracterizara el 
esperpento valleinclaniano. Se estrenaron ademas o quedaron en proyecto nuevos 
dramaturgos, incluido Ram6n G6mez de la Serna. 

Si lamentable fue la desaparici6n del Teatro de Arte por lo que significaba, 
mucho mas lo fue desde el punto de vista que aquf tratamos, pues de ser cierto lo 
comentado por Alejandro Miquis en una de las resefias de las representaciones, 
Vaile ofreci6 su colaboraci6n. El Teatro de Arte 

ha nacido en un teatro de verdad, con electricistas y todo, para que los 
espectadores no tuviesen que actuar defaroleros, con magnlficas decora
ciones de Amoros y B Iancas que son, mientras no se demuestre lo 
contrario, los mejores escen6grafos de Espana; y con una compafifa, o 
mejor, con un nucleo de artistas hechos y derechos, que sino eran comicos 
de oficio -de oficio i uf!- habfan tenido anteriores y fecundas relaciones con 
las musas. 
( .. .) t(2ue hara el Teatro de Arte en lo sucesivo? 
iCual es La suerte que le esta reservada? Este es ya capftulo de las 
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profec{as y yo no soy profeta aunque a serlo me inviten las promesas de 
obras hechas para la naciente instituciOn por Benavente, Valle-Inc ian y 
otros autores ilustres, la carUiosa ayuda que brinda el Cfrculo de Bellas 
Artes y el entusiasmo de todos los que en los trabajos toman parte.19 

Tan solo la firma de Valle en el manifiesto fundante y su promesa de escribir 
una obra para su repertorio restan, pero no dudamos en afirmar que se benefici6 de 
las novedades vistas en sus funciones y de las discusiones y cam bios de opiniones 
con otros participantes. 

Si de Valle no hemos podido aducir mas testimonios de su relaci6n con el 
Teatro de Arte, no ocurre as{ con Benavente que, aunque tampoco lleg6 a 
incrementar su repertorio, lo apoy6 desde la secci6n "De sobremesa" de El 
lmparciaJ, sabedor de las dificultades que entrafiaba cualquier intento en esta 
direcci6n que, adem as, no tardaria en probar de nuevo: 

• 
Los que hemos perdido tiempo, trabajo, paciencia -i nunc a las ilusiones!
en estas andanzas de teatro libre, artfstico, de ensayo, como quiera 
llamfzrsele para que asuste menos, podemos apreciar lo que representa el 
excelente exito obtenido en su primera representacion por La sociedad 
Teatro de arte en eL bonito teatro de La Ciudad Lineal. 20 

La trayectoria de El Teatro de los Nifios es bien conocida en buena parte por 
la participaci6n de Valle-InclAn con La cabeza del drag6n.21 El alma de la 
tentativa fue Benavente, que en carta dirigida a Francos Rodriguez, publicada en 
El Heraldo de Madrid (31-VIII-1909) escribfa: 

El Teatro de los nilfos no pretende ser por ahora mas que un ensayo 
modesto. Una o dos representaciones teatrales enfuncwn de tarde. iOri
entacion? En esto, como en todo, es masfacil anunciar lo que nose hard 
que lo que puede hacerse. Nose haran obras que atemoricen o depriman 
el espfritu de los ninos; alegrfa sana, y tristeza sana tambien; la que educa 
y afina el espfritu. 
iObras para La temporada proxima? Aparte de las que destino al Teatro 
de los niffos, seran: La sefforita se abu"e, un acto, para el Prfncipe 
Alfonso; seccion de grandes. La escuela de las princesas, tres actos para 
La Comedia, y una en un acto y otra en dos, sin titulo todav{a, para Lara. 
Hay, ademas, una magia enpreparacion que ofrecere aL mejor postor; es 
decir, al que disponga a ponerla con mejor gusto, que no consiste siempre 
en mayor gasto. 
Esto es todo. Es suyo afect{simo amigo, 

Jacinto Benavente 

Benavente no ocultaba el corto alcance que pretendfa con su iniciativa, que 
realizaba por gusto y porque "a mf me divierte mucho" (ABC, 31-1-1910) y que 
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Claro esta que despues de mi propio y particular recreo, he pensado con 
cierto orgullo infantil, el mas propio de las circunstancias, que esto del 
teatro para los ninos bien pudiera ser obra patriotic a de educacion moral 
y artfstica.22 

Sin embargo, las funciones ofrecidas en el pequeno Teatro Principe Alonso y 
luego en la Comedia, fueron presenciadas mas por literatos y otros espectadores 
adultos que por ninos. Fernando Porred6n -v~anse los detalles que aporta J. M. 
Lavaud- fue el encargado de fonnar y dirigir la compaflia, que logr6 una relativa 
homogeneidad; tam poco decorados y vestuarios contaron con grandes medios.23En 
la corta temporada que funcion6 -diciembre de 1909 a marzo de 1910- se die ron las 
siguientes obras: de Benavente, El principe que todo lo aprendi6 en los libros y 
El nietecito; de Ceferino Palencia La mujer muda y La mala estrella; Los 
pajaros en Ia calle, de L6pez Marin; El ultimo de Ia clase, de Felipe Sassone; 
Cabecita de pajaro, de Sinesio Delgado; La mufieca irrompible, de Eduardo 
Marquina; El alma de los mufiecos, de Viu; y, en fin, La cabeza del drag6n, de 
v aile-In clan. 

Se complet6 las funciones a veces con el recitado de poemas de Marquina, 
Ruben Dario, Catarineu, Femmdez Shaw o Villaespesa. 

La colaboraci6n de Valle es la que mejor ha soportado el paso del tiempo, 
haciendo bueno el comentario de Jos~ Lasema ("sen1 uno de los mas preclaros 
blasones del noble escudo literario del au tor de Romance de lobos") y de Alejandro 
Miquis ("lleva en su belleza la marca genial del mas brillante de los estilistas 
actuales").24 

La critica posterior, adem as de haber detenninado las diversas fuentes que Vaile 
reelabora y estiliza, ha destacado el can1cterpreesperpentico y de enjundiosa critica 
social de la farsa. La cabeza del drag6n es un anuncio cierto de su teatro de 
madurez; los esquemas del cuento maravilloso de que parte estallan al introducir 
en ellos abundantes elementos satfricos, que remiten en Ultimo t~rmino a aspectos 
censurables de Ia sociedad espanola de aquellos anos. 

Valle -Inclan y Cipriano de Rivas Cherif: El Teatro de Ia Escuela Nueva 
(1920-1921), El Mirlo Blanco (1926-1927) y El Cantaro Roto (1926) 

Despues del estreno de Voces de gesta ( 1912) Valle-Inclfu abandon6 su interes 
por estrenar en los teatros comerciales, cuya organizaci6n no le satisfacfa. Su 
retorno a la escena no se producin1 basta los anos veinte de la mano de algunos 
teatros experimentales y recurriendo en otros casos ala publicaci6n de los textos 
ante la imposibilidad de estrenarlos. 

Cipriano de Rivas Cherif ocupa en esta vuelta un Iugar muy destacado. Unidos 
poruna larga amistad que solo la muerte de Valle concluy6, estos dos hombres de 
teatro se enriquecieron mutuamente colaborando durante anos.25 Si Vaile fue el 
dramaturgo mas importante y original del teatro espanol de entonces, Rivas fue el 
director teatral mas capacitado y mejor informado del devenir esc~nico europeo, 
creador de los grupos independientes mas activos y despues refonnador del teatro 
comercial cuando fue director artfstico de las compaflias profesionales de Irene 
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L6pez Heredia ( 1929), la "Compaflfa Cl~sica de Arte Modemo" (1930), que fonn6 
con Isabel Barr6n y, entre 1930-1936, de la Comparua de Margarita Xirgu en el 
Teatro Espanol. 

Rivas no abandon6 nunca el teatro experimental, ni siquiera en sus anos de 
dedicaci6n a1 teatro profesional. El resultado es una sugestiva trayectoria personal 
jalonada por su participaci6n en una serie de grupos de diversa resonancia: Teatro 
de Ia Escuela Nueva (1920-1921), El Mirlo Blanco (1926-1927), El Cantaro 
Roto (1926), El Caracol (1928), Teatro Pinocho (1930-1931), El Teatro Lirico 
Nacional (1931-1933), El Estudio de Arte Dramatico del Teatro Espaiiol 
(1933), El Teatro Escuela de Arte -TEA- (1933-1935) y, ya tras la guerra civil, 
en el penal del Dueso, una vez conmutada su pena de muerte, El Teatro Escuela 
del Dueso (1942-1944). Liberado en 1946, dirigi6las compaflfas del Teatro Lara 
y C6mico antes de exiliarse a Mejico en 1947.26 

Valle-Incl&l particip6 en algunas de estas agrupaciones, participaci6n que en 
ocasiones se ha magnificado hasta el punto de de jar en segundo plano al verdadero 
impulsor principal de las mismas. Se impone pues, y siempre dentro de los lfmites 
de este ens a yo, verificar cuAI fue realmente la presencia de Vaile. 

La primera de las iniciativas citadas donde aparecen juntos los nombres de 
Rivas y Valle es el Teatro de Ia Escuela Nueva, ligado ala instituci6n educativa 
del mismo nombre surgida en 1911 dela iniciativa del entonces militante socialista 
Manuel Munoz de Arenas y en la que confluyeron como colaboradores diversos 
intelectuales refonnistas, de muy variada filiaci6n ideol6gica que va desde el 
liberalismo orteguiano a la militancia socialista m~s estricta.27 

Rivas fue uno de estos colaboradores y tal vez en algl1n momento socio efectivo. 
A su vuelta de un viaje a Paris con su inseparable amigo Manuel Azalia donde 
tuvieron ocasi6n de conocer el mejor teatro del momento y de intensificar su 
contacto con el movimiento Clarte de Henri Barbusse, se intensific6 su colabora
ci6n con Nunez Arenas, escribiendo en La Internacional, que dirigfa el fundador 
de la Escuela Nueva.28 Y fue tambi~n entonces cuando comenzaron los preparati
vos del montaje de Un enemigo del pueblo, de Ibsen, con motivo del congreso de 
la UGT de 1920, entre los dfas 25 de junio y 6 de julio. 

El propio director evalu6 el resultado de esta primera funci6n sin ocultar "la 
imperfecci6n inevitable del improvisado ensayo".29 Pero estimando tambi~n que 
era un primer paso bacia el teatro del pueblo: 

No tenemos noticia de que hasta lafecha se haya intentado en Espana Ia 
creacion de un Teatro popular. l.Asfunciones que genera/mente detentan 
ese nombre ofrecen a un pUblico eventual/as mismas obras representadas 
los llamados dtas de moda, a precios reducidos. Nada tienen que ver con 
el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo no existe aun. Cuando mas, los 
autores dranu2ticos consideran des de fuera el espectaculo que el pueblo 
ofrece e incluso llegan sinceramente, por halagar La pasion colectiva, a 
compadecerlo en sus dolores y excitar su venganza. Son muy pocas, sin 
embargo, las obras escenicas que denotan esa colaboracion entre el poeta 
tragico y el pueblo -inspirador y no solo sujeto paciente-, indispensable 
para plasmar en forma dramatica los nuevos mitos creadores del 
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porvenir.La Escuela Nueva ensaya un Teatro popular en el que, a se
mejanza del teatro oficial de los Soviets de Rusia, establecido por el 
comisario de instruccion pUblica, Lumarcharsky, en tanto no surge el 
dramaturgo capaz de sintetizar en su obra La conciencia unanime del 
pueblo, se exalten sus virtudes heroicas con La representacion de las 
grandes obras de todos los tiempos. 30 

La prensa no se hizo mucho eco de esta funci6n, pero sf el suficiente como para 
que hay a surgido el malentendido de un supuesto gran protagonismo de Vaile en 
la empresa. La revistaEspaiia -que evidentemente estaba en la 6rbita de la Escuela 
Nueva- dedic6 algunos artfculos al evento.31 En uno de ellos (28-VIII) Rivas 
manifest6 contar con el apoyo de Luis Garcfa Bilbao, mecenas de la revista Espana, 
y que tiene pensado un nombre, lo llamani "Teatro de los amigos de Valle
Inchin"; ser~ una escuela de actores y pintores de decorados teatrales; han ofrecido 
su colaboraci6n, de los prim eros Josefina Blanco, la esposa de Vaile, Anita Mattos 
de la Escosura, Mariano de Larra, Julia Martinez, Pedro Cod ina, Manuel Gonzalez, 
Rosario Muro, Xavier del Arco, Raimunda de Back y Esther Azcarate. Y pintores 
amigos del escritor gallego: Julio Romero Torres, Ricardo Baroja, los hermanos 
Zubiaurre, Nestor de la Torre, Moya del Pino, Penagos, Vivanco, Bagarfa, los 
hcrmanos Villalba. Y hasta se apunta un posible repertorio de funciones. 

De los nombres citados, es llamativo que pasados algunos ai'ios continuan en la 
brecha algunos de los actores del Teatro de Arte; y no solo Josefina Blanco, sino 
Anita Mattos, muy recordada por su papel de Alma en El Escultor de su alma, de 
Ganivet. 0 Esther Azcarate. Es uno de tantos datos reiterativos que confinnan 
continuamente lo minoritario de estas tentativas. Lo propio ocurre con los pinto res, 
parte de los cuales acudfan ya entonces ala tertulia de Valle en el cafe Levante.32 

El proyecto no se cumpli6. V aile-Inclan se march6 a Galicia. Y aquf acaba su 
participaci6n en el Teatro de la Escuela Nueva, paralizado momentaneamente.33 

Se confinn6 despues el nombre de Teatro de Ia Escuela Nueva, quedando 
olvidado el de Teatro de los amigos de Valle-Inchin. Sus actividades no estuvi
eron supeditadas a la direcci6n de la Escuela y ofrecieron en 1921, en la prim era 
funci6n: Consejos de Hamlet a los c6micos (III,8 de la obra de Shakespeare, segl.ln 
la traducci6n de Moratfn); Jinetes bacia el mar, de John B. Synge (traducci6n de 
Juan Ram6n Jimenez); La guarda cuidadosa, de Cervantes. En abril y ya en el 
hotel Ritz, representaron El rey y Ia reina, de Tagore, y Manolo, de Ram6n de la 
Cruz. Ya en mayo, un tercer programa con Jinetes bacia el mar, La guarda 
cuidadosa y el estreno de Compafierito, de los hermanos Millares: Y tras diversos 
problemas, incluida la prohibici6n por la Direcci6n General de Seguridad, La voz 
de Ia vida, de Bergstriom, en el Ateneo. 

Un ai'io mas tarde, Vaile escribe a Rivas una interesante carta en la que el Teatro 
de Ia Escuela Nueva nose menciona para nada, pero se manifiesta presto a seguir 
luchando por un teatro mejor, ala vez que expone algunas ideas notables sobre el 
teatro. Extracto: 

Bueno es todo cuanto se haga por adecentar el concepto literario del 
teatro, y estimo asf la voluntad de ustedes. ucomedias arquetfpicas" o 
simplemente discretas, sea cualquiera su estructura o concepto escenico. 
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Mis deseos ace rca de un teatro futuro son cos a algo diver sa. Dentro de mi 
concepto caben comedias malas y buenas -casi es lo mismo-; lo inflexible 
es el concepto escenico. Advenir las tres unidades de las preceptivas en 
furia dintzmica; sucesi6n de lugares para sugerir una superior unidad de 
ambiente y volumen de tiempo; y tono Urico del motivo total, sobre el tono 
del heroe. Todo esto acentuado porIa representaci6n, cuyas posibilidades 
emotivas de forma, luz y color -unidades de Ia prosodia- de ben estar en Ia 
mente del buen autor de comedias. Hay que luchar con el cine: Esa lucha 
es el teatro moderno. Tanto transformaci6n en Ia mecanica de candilejas 
como en Ia tecnica literaria. 

Y tras un repaso de la situaci6n del teatro espafiol, que incluye su celebre 
propuesta de fusilar a los Quintero, la denuncia del corto alcance del teatro 
moratiniano y benaventino ("parecen nacidos bajo una mesa camilla'', "son fetos 
abortados en una tertulia casera", "en sus comedias estan todas las lagrimas de la 
baja y burguesa sensibilidad madrilef\a"), con acertado juicio, Valle ofrece su 
colaboraci6n para futuras empresas, que no tardarfan en llegar: "En fin, cuente 
conmigo, si algo puedo hacer en pro de ese intento".3 

Las actividades de El Mirlo Blanco tuvieron Iugar en casa de los Baroja donde 
se reunfa una tertulia de amigos desde que Ricardo Baroja cas6 con Carmen 
Monne.35 Rivas conocfa a los Baroja desde hacfa muchos af\os: 1908, Don Pfo y 
Valle-Inclan habfan formado parte deljurado de El cuento semanal, que premi6 
su novelita Los cuernos de Ia luna. Ricardo frecuentaba las tertulias del Regina y 
de la Granja del Henar adonde acudfan Rivas y Azafia. 

De la tertulia surgi6 la idea de hacer un teatro fntimo, de camara, sin las 
pretensiones del Teatro de Ia Escuela Nueva y sus funciones trascendieron ala 
prensa sobre todo porque parte de los participantes y asistentes ejercfan la crftica 
teatral en peri6dicos y revistas madrilefios: El Sol (Dfaz Canedo), El Heraldo de 
Madrid (Rafael Marquina), La Libertad (Manuel Machado) o La Voz (Jose L. 
Mayoral). 

En contra de la opini6n generalizada que insiste en que la promotora del teatrillo 
fue CannenMonne, Juan Aguilera sostiene con testimonies escritos que fue Rivas 
quien puso en funcionamiento la agrupaci6n.36 

La primera funci6n se realiz6los dfas 6 y 7 de febrero de 1926 con el pr6logo 
y el epfl.ogo de Los cuernos de don Friolera, de Vaile-Inclan, Marinos vascos, de 
Ricardo Baroja y Adi6s a Ia bohemia, de Pfo Baroja 

La segunda sesi6n, 11 de marzo, incluy6 el dialogo de O'Henry, Miserias 
comunes; Dialogo con el dolor, "esbow de esquema de teatro sintetico", de 
Beatriz Galindo (Isabel Oyarzabal de Palencia); el cuadro de gran guifiol Trance, 
de Rivas Cherif y Arlequin, mancebo de botica o Los pretendientes de Colom
bina, de Pfo Baroja. El 8 de mayo repusieron Marinos Vascos, Arlequin, 
mancebo de botica y se estren6 Ligaz6n, "auto para siluetas", que Valle-Inclan 
escribi6 expresamente para la ocasi6n. 

En los intermedios Rivas recit6 poemas de Valle, Vighi propios y Antonio 
Riaf\o y Herminia Pefiaranda, de Jacinto Grau. 

Termin6la campafia la funci6n de los dfas 20, 21 y 22 de junio en que pusieron 
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El viajero, de Oaudio de la Torre, Eva y Adan, de Edgar Neville y la guifiolada 
en dos cuadros de Carmen Baroja El gato de Ia mere Michel. 

Concluidas las obras en el escenario del Cfrculo de Bellas Artes, a pesar de su 
escasa profundidad y reducidas dimensiones, el Iugar se convirti6 en sede de 
numerosos actos culturales. 37 De hecho, en las semanas siguientes a su inaugura
ci6n se us6 para conciertos, recitales de poesfa y veladas teatrales, en los que tuvo 
una parte muy activa Rivas Cherif.38 Estos primeros escarceos condujeron ala 
creaci6n en el Cfrculo de un nuevo teatro de crunara que no era sino El Mirlo BIanco 
trasladado allf con el nombre de El Cantaro roto. 

J. M. Lavaud y J. A. Honnig6n han atribuido a Valle-Inclan el impulso creador 
de esta agrupaci6n, pero no se se pueden olvidar, y los destaca bien Juan Aguilera, 
varios aspectos: la mayor parte de los miembros eran integrantes de El Mirlo 
Blanco; el inicio de las actividades del Cantaro Roto estuvo precedido por la gran 
actividad organizadora de Rivas, quien, no se olvide, habfa dirigido la anterior 
aventura en la que particip6, adem~, como actor y au tor. Fue Vaile, sin embargo, 
qui en finn6 el contrato conespondiente con la Junta Directiva del Cfrculo de Bellas 
Artes. Cabrfa tal vez hablar de una direcci6n compartida en la que contaban el 
prestigio de Valle por un lado y la eficaz capacidad organizativa de Rivas por otro. 

El nuevo grupo fue fugacfsimo, pero hubo el suficiente para la reposici6n de 
Ligaz6n (dfas 19 y 20 de diciembre) y Arlequin, mancebo de botica (dfa 28) con 
los mismos elementos con que habfan sido presentados en El Mirlo. 

Complet6las dos primeras funciones La comedia nueva o el cafe, de Moratfn, 
dirigida por Valle-Inclan y con decoraciones de Salvador Bartolozzi, otro veterano 
que ya habfa firmado en su dfa el manifiesto del Teatro de Arte.39 

Sorprende que Valle recurriera a Moratfn para su primer espectaculo si se tiene 
en cuenta su peyorativo juicio transcrito m~ arriba del teatro costumbrista 
moratiniano. Sin embargo, La co media nueva contaba con una asentada tradici6n 
como obra programatica, una manera de exponer desde el escenario una crftica de 
la situaci6n teatral. Ni Un critico incipiente (1891), de Echegaray, ni El marido 
de Ia Tellez (1897), de Benavente, construidas sobre el mismo modelo, habfan 
logrado desplazarla. La comedia nueva aparece en los repertorios espafioles 
decisivamente unida a todos los intentos refonnistas. Bastara recordar que Emilio 
Mario solfa elegirla para comenzar temporadas marcadas por el signo de la refonna. 
Bejarano recogi6 en una de sus resefias de los espectaculos de El Can taro Roto 
estas declaraciones: 

Est amos ... respecto a la dramatic a en Ia misma situacion espiritual en que 
se encontraba la Espana de mil setecientos noventa y tantos, cuando D. 
Leandro Fernandez Moratfn escribio La Comedia Nueva, que vamos a 
exhumar como inicial de estos ensayos de teatro.40 

Y Rafael Marquina en El Heraldo de Madrid: 

Viendola representar se advierte en seguida que lo que sin duda tento el 
espfritu de Valle-/ nclan fue Ia coincidencia entre los apostrofes y las 
quejas, las diatribas y las censuras que hoy de ben y pueden dirigirse a 
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quienes han prostituido el teatro y aquellas otras que contra los que lo 
prostituyeron en su tiempo escenifico en su obra el aut or deE l cafe. De esta 
manera, sutilmente, con una gracia que tiene de Io contundente y de lo 
quebradizo, Valle-lnclan igualaba los dos momentos y pretendfa sustituir 
con la representacion de La obra moratianesca el prologo que tan bel
lamente acababa de hurtarnos.41 

El31 de diciembre, en su "Secci6n de rurnores", El Heraldo de Madrid incluy6 
una nota que anticipaba un desenlace imprevisto: 

Se dice 
-Que en vista del exito de prensa y publico obtenidos por los 11Ensayos de 
teatro", de D. Ramon del Valle-lnclan, en el Cfrculo de Bellas Artes, los 
elementos directivos del mismo piensan suspender las funciones . 

El rumor se confirm6 yen los dfas siguientes la polemica surgida de la rescisi6n 
del contrato ocup6las p~ginas de los peri6dicos. Un desacuerdo en la interpretaci6n 
del contrato firm ado parece estar en el fondo de la polemica. La imposibilidad de 
repetir las funciones las convertfa en ruinosas y por ello Valle renunci6 a contin
uar.42 

El desenlace fue lamentable si se tiene en cuenta que se estaba proporcionando 
al publico teatro de calidad y con exito de taquilla. Las referencias de la prensa a 
El Mirlo Blanco habfan preparado el terreno. Era un grupo homogeneo y prestigi
oso quien se presentaba al publico, que hubo de retomar a sus funciones intimas 
en El Mirlo Blanco, donde -a pesar del precario estado de salud de Rivas- dieron 
todavfa un nuevo programa los dfas 26 y 27 de marzo, fonnado por El maleficio 
y El Torneo, de Ricardo Baroja, inspirada esta en el pr6logo de la novela Idilios 
y fantasias, de Pfo Baroja. Cerr6la velada El cafe chino, de Villasefior, uno de los 
proyectos fallidos de El Cantaro Roto.43 

Y todavfa dieron una Ultima representaci6n en In1n, el27 de agosto de 1927, a 
beneficio del hospital de la ciudad. Se repusieron obras del repertorio: El gato de 
Ia mere Michel, El cafe chino y El torneo. S6lo hubo innovaciones en los 
decorados, realizados por tres pintores locales.44 

Es ya el momento de evaluar cuM fue la aportaci6n de don Ram6n a estas dos 
agrupaciones m~s all~ de los anecd6tico. Por de pronto estren6 dos obras: el pr6logo 
y epfiogo de Los cuernos de don Friolera y Ligaz6n, escrita como ha quedado 
dicho para la ocasi6n. El saldo es pues altamente positivo. Pero, ademas, don 
Ram6n tuvo ocasi6n de llevar ala pr~ctica como director escenico algunas de sus 
ideas esteticas. Cuando se enrarecieron las relaciones con la direcci6n del Cfrculo, 
Vallehizo muy duras crfticas de las condiciones del local, pero parece evidente que 
abrigaba esperanzas de que, con todo, en cl podfan realizarse trabajos dignos.45La 
l1nica obra que sabemos con certeza que dirigi6 fue La Comedia Nueva. La 
decoraci6n corri6 a cargo de Bartolozzi con indicaciones de Valle, que cuid6 
mucho el vestuario y las luces. Magda Donato, intensa colaboradora desde El 
Mirlo Blanco, describi6 el trabajo de Valle, que buscaba a toda costa la plasticidad: 

Dificil, rar[sima en cambio, es La armon[a de lasformas y de los colores, 

65 



La entonaci6n general, que requiere un minucioso esmero para evitar los 
choques de to nos, los contrastes agrios, no ya solamente entre unos y otros 
trajes, sino entre el vestuario y la decoraci6n. Y de una importancia 
suprema es el resurgimiento en el vestuario del arte en que condena el 
esplritu de una epoca preterita. 
He ahf prec isamente, ademtzs de La labor subalterna de propiedad hist6rica 
y de buen gusto, La obra maravillosa que ha sido llevat'.a a cabo p.--;r D. 
Ram6n del Valle-lnclfln y sus artistas en el vestuario de la comedia de 
Moratfn. Labor doblemente plausible, si se considera que el resultado de 
tan minuciosos esfuerzos es -y as£ debe ser- de un escasisimo lucimiento. 
En efecto: nadie quiza habra dejado de percatarse del perfecto ajuste del 
vestuario al estilo de los principios del siglo pasado; muchos habran 
reconocido en el tipo de tal o cual personaje -menudean en esta presen
taci6n de El Cafe las caracterizaciones excelentes-, tal o cualfigura de un 
cuadro de Goya. 
Pero lafineza de los matices, Ia eleccion del detalle de color, Ia armonia 
general del colorido en que no es posible subrayar una sola nota discor
dante; Ia intensidad llgoyesca" de los tonos; Ia combinaci6n,por ejemplo, 
del amarillo con el morado en el traje de don Serapio; el rojo del traje de 
Don Hermogenes; el diflcil matiz de la levita de Don Pedro; la diferencia
ci6n de los distintos tonos de verde; la vibrante alegrfa del traje de Pip£, 
y tantos y tantos aciertos mas, constituye una muy rara y muy inteligente 
labor de mosaico en que -he ah£ el objeto supremo del arte escenografico
cada pieza, bella y perfecta en sf, no cobra su verdadera signijicaci6n, sino 
como parte integrante de un todo armoniosamente conjuntado ... 
En Ligaz6n el juego de luces, adecuado al caracter de este 11auto para 
siluetas" , realza La armonioso estilizaci6n del decorado: unafachada de 
casita encuadrada por altos, mon6tonos, tragicos alamos. 
Sobre estefondo de aguafuerte se destacan iluminados a momentos porIa 
luz lfvida de Ia luna, el traje gracioso de Carmen de Juan, La lfnea de 
Tanagra de Isabel 0 . de Palencia. 
Este acierto en el juego de luces es una nueva ocasion para rendir 
homenaje a Ia magistral labor de Valle-/ nclan y los suyos; que si tal 
resultado han conseguido luchando con las dificultades de una instalaci6n 
harto deficiente, i que no lograrfan disponiendo de los elementos que se 
encuentran en cualquier escenario profesional? 46 

N6tese que Magda Donato se est~ refiriendo globalmente a las lfneas de trabajo 
tanto en El Cantaro Roto como El Mirto Blanco donde realmente se habfa 
estrenado Ligaz6n. No es un testimonio aislado, sino que este cuidado venfa 
llamando Ia atenci6n a crfticos tan exigentes como Dfez Canedo: 

Claro esta que La tendencia simplificadora, impuesta no solo por Ia limi
taci6n de local sino por el sabor moderno que se ha intentado dar a las 
decoraciones era La predominante. 
Y esta se ha conseguido tanto por la buena combinacion de co/ores 
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valientemente modulados (en Ia botica), como por las sordas entonaciones 
de interior (en Ia sidrerla vasca) o por los juegos de claroscuro, casi de 
aguafuerte (en Ia camara del moribundo). Bien seve que no son meros 
aficionados los que lo han llevado a efecto, sino pintores capaces de 
realizar en grande las obras que el teatro grande no juzga necesarias entre 
nosotros, atento, con muy contadas excepciones, al concepto cuyas nor
mas esteticas no rebasan el nivel marcada por las revistas ilustradas 
burguesas .47 

Cuando se realice un estudio sistem~tico y correcto de la evoluci6n de la 
escenograffa en aquellos aftos, resultarnn a nuestro entender m~s claras estas 
afirmaciones. Ocurrfa que la pintura estaba fecundando ala escenograffa, sac~dola 
de sus rutinas artesanales y dAndole una importancia nueva. El continuado trato de 
Valle con pintores enriqueci6 sus planteamientos esteticos. Era una corriente 
general europea que en nuestro pafs simplemente nose ha estudiado.48 

Se cuid6 igualmente el trabajo de los actores, que actuaban de manera rigurosa 
y disciplinada, siguiendo las 6rdenes de Rivas y las acotaciones del texto represen
tado.49 

Dilatarfa excesivamente este ensayo el estudio de los textos de Valle ofrecidos 
por El Mirlo Blanco y El Cantaro Roto, pero acaso de no este de m~s llamar la 
atenci6n sobre un aspecto poco atendido por la crftica y escasamente documentado: 
su relaci6n con el Grand Guignol. Como es sabido, Maurice Magnier fund6 en Parfs 
el Theatre du Grand Guignol en 1896, que con el cor rer de los aftos gener6 un 
peculiar repertorio en cuyas piezas se mezclan lo truculento y lo c6mico en 
proporciones siempre exageradas. Algunos teatros populares espaftoles estrenaron 
versiones de estas obras francesas que el publico recibfa bien. Y no faltaron 
tampoco crfticos notables que se preocuparon de analizar el trasfondo de estas 
farsas, que serfa necesario precisar ya que aportan nuevas perspectivas para el 
analisis del teatro de Vaile desde las Co medias barbaras. 50 El comportamiento 
guifiolesco de los personajes se acrecienta en los aftos veinte. Pero no es solo Valle 
el interesado en esta estetica, sino que su presencia es sostenida en revistas como 
La Pluma y tambien en el repertorio de los teatros de ensayo que hemos 
mencionado. Los cuernos o Ligaz6n son obras surgidas en el contexto del Grand 
Guignol, que impregna tam bien Trance, de Rivas Cherif, Arlequin, mancebo de 
botica, de Baroja o El gato de Ia mere Michel, de Carmen Baroja, porno salir del 
repertorio de El Mirlo Blanco. 

No tengo noticias ciertas de la participaci6n directa de Valle en los restantes 
teatros experimentales de Rivas Cherif, pero conviene no concluir sin antes 
mencionar sumariamente los esfuerzos de Rivas orientados a estrenar obras de don 
Ram6n. 

La difusi6n y estreno de Farsa y licencia de Ia Reina Castiza se convirti6 para 
el en un proyecto tan ineludible como casi inalcanzable.51 Final mente, consigui6 su 
empef1o en 1931, tras una lectura de Ia obra a Irene L6pez Heredia, estren~dose 
la obra en el teatro Muf1oz Seca el 3 de junio. 52 

Valle-Incl~ prometi6 en 1930 una pieza breve, Los pitillos de su majestad 
para el Teatro Pinocho, de Salvador Bartolozzi y Magda Donato con los que 
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colaboraba intensamente Rivas Cherif. Que sepamos no pas6 de proyecto.53 

Es bien conocido, en fin, el estreno de Divinas palabras por la compafifa Xirgu
Borras, en el Teatro Espaflol el 11 de noviembre de 1933 con direcci6n de Rivas 
Chcrif. Supone sin duda Ia culminaci6n de muchos afios de fervorvalleinclaniano.54 

Si nuestras apreciaciones realizadas hasta aquf son correctas, no cabe duda de 
que la participaci6n de Valle en sucesivas tcntativas renovadoras, permiten situar 
a Don Ram6n en el gran movimiento europeo de quienes se esforzaron por 
mantener Ia dignidad artfstica del teatro y buscaron una profunda transfonnaci6n 
del mismo. Y no solo de manera especulativa, sino tratando de plasmar en la 
practicaescenicas ideas e intuiciones. Valle-Inclan fue un hombre de teatro cuyas 
complejas propuestas rara vez se materializaron en los escenarios, porque el 
mundillo teatral madrilefio era demasiado rutinario, reacio a admitir novedades 
salvo en pequefios cenaculos. Escasa difusi6n tuvieron las actividades de estas 
agrupaciones, pero vistas desde hoy, apreciamos con que gran interes segufan el 
devenir escenico europeo y con que tes6n intentaron poner a similar altura artfstica 
el teatro espafiol. Valle-Inclan, sin abandonar sus peculiares actitudes, particip6 en 
elias con una constancia encomiable. No podfa ser de otro modo, tratandose del 
mayor dramaturgo espafiol de su tiempo, el que mejor intufa el futuro del teatro. 

JesUs Rubio Jimenez 
U niversidad de Zaragoza 
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Notas 

1 Utilizo el termino acogiendo en el tambien: teatro de ensayo, teatro de camara, teatro de arte, 
teatro artistico, teatro experimental. 
V ease, Anna Irene Miller, The Independent Theatre In Europe, 1887 to the Present, N. York. R. 
Long & R. R. Smith. 1931. 
J. Antonio Hormig6n seiia16 Ia relaci6n entre los teatros que estudiamos y los de posguerra: "De El 
Mirto Blanco a los teatros independientes", CHA, 260 (febrero 1972), 349-355. 

2 JesUs Rubio Jimenez, ldeologfa y teatro en Espana: 1890-1900, Zaragoza, Libros P6rtico
Universidad de Zaragoza. 1982, en especial. "Ellegado del Naturalismo en el teatro" (pp. 11-40) y "El 
teatro Artfstico" (pp. 210-219), que aqui sintentizo. 

3 Ibid., pp. 102-108. 

4 1bld., pp. 41-49, 51 -73. 

5 Ruben Dar1o en carta sobre "La joven literatura espanola", La Nacl6n (3-ID-1898), recogia en 
Espana contemporanea. 
Tam bien, E. Gonzalez L6pez, "El teatro de fantasia de Benavente", CHA, 320-321 (marzo 1977), 308-
326. 

6 I. Benavente, "Maestro de p&rvulos", El Proscenlo, 1 (26-IX-1897); 

7 J. Benavente, 'Teatro Artfstico", Vida Nueva. 31 (8-1-1899). 

1 ''Teatro Libre", VIda Nueva, 32 (15-1-1899). Siguen declaraciones de Antoine, pero Ia encuesta no 
tuvo continuidad. 

9 Charivari. "En casa de Benavente", La Campana, (12-ll-1898). 

10 J. Verdes Montenegro, "Literatura dl camera'\ Vida Nueva, 9 (7-Vlll-1899); Clarm, "Palique", 
Madrid C6mJco (23-Xll-1899). 

11 • En enero de 1899, La VIda Llteraria public6 un cartel de Rusiiiol, diseiiado para anunciar el primer 
estreno del Teatro Artistlco -Interior, de Maeterlinck-, luego no veri.ficado. 

12 R. Baroja. Gente de Ia generacl6n del 98, Barcelona. Juventud, 1969, cap. XXV, La fierecilla 
domada, en Carabanchel, pp. 175-181. 

13 J. Rubia Barcia. A Bibliography and a Iconography or VaUe-lnclan (1886-1936), University of 
California Press, 1960. 

14 M. Fernandez Almagro, Vida y Uteratura de Valle-Inclan, Madrid, Taurus, 1966, p. 61. 

15 L. Romero Tobar, "La actividad teatral valleinclanesca anterior a 1900", Revista de BacbUierato, 
2 (1977), 25-32. Reproduce este breve suelto de El Heraldo de Madrid (23-Vll-1896): "Obra 
Nueva.- Los escritores gallegos don Ram6n V alle-IncUn y don Camilo Bargiela han terminado una 
obra de sabor local titulada Los molinos de Sarela, que estrenar~ seg\ln creemos, en MaravilJas." 
Romero Tobar sintetiza bien, ademas, las opiniones que ha merecido Cenlzas desde su genesis basta 
su estreno y repercusi6n. 
Aftadanse las precisas referencias de A. Phillips sobre su participaci6n como acto en el estreno de Los 
reyes en el destlerro, de Daudet, contenidas en Alejandro Sawa: mJto y realldad, Madrid, Tmner, 
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1976; y J. E Lyon, The Theatre ofValle-lnch\n, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, para 
sus relaciones con el teatro europeo. 

16 Ademas del citado estudio de Lyon, veanse, S. Greenfield, VaUe-Inclan: Anatomfa de un teatro 
problematico, Madrid, Fundamentos, 1972; R. G. Sanchez. "Gordon Craig y V alle-Inclan", ROc., 4 
(1976), 27-37; G . Edwards, "The ComedJas barbaras and the Symbolist Theatre", BHS, LX 
(1983), 294-303. 

17 Recoge opiniones de Valle sobre e1 teatro y sus gentes, Dru Dougherty en sus indispensable: Un 
VaUe-In clan olvidado: entre vistas y conferencias, Madrid, Fundamentos, 1983. Sobre su relaci6n 
con Gald6s, ademas: P. Ortiz Armengol, "Relaciones humanas y literarias. Gald6s y Valle-Inclan", 
ROc, 10-11 (agosto-diciembre 1976), 22-28; L. Iglesias Feij6o, "Valle-Inclan y Gald6s", ALEC, 6 
(1981), 79-104. 
Serian necesarios estudios similares sobre su relaci6n con Benavente. 

18 J . Rubio Jimenez, "El Teatro del Arte (1908-1911): un eslab6n necesario entre el modernismo y 
las vanguardias", Slglo XX/ lOth Century (en prensa); D. Dougherty, "Una iniciativa de reforma 
teatral: el grupo ''Teatro de Arte" (1908-1911), Homenaje a Alonso Zamora Vicente, Madrid, 
Castalia, en prensa. 

19 A. Miquis, "EI Teatro de Arte", Por esos mundos, 163 (agosto 1908). 171 -176. 
La actitud de Valle estos afios defendiendo a ultranza el teatro de arte era bien conocida y admirada. 
M. Bueno, "El teatro libre", Comedlas y comedlantes, 26 (diciembre 1910), escribe: "Gald6s y 
Benavente se han atenido con frecuencia a esta alta divisa; el arte por la vida, y nuestro insigne Valle
lnclan, mas noble, mas elevado y mas austero en el designio espiritual que todos nuestros escritores 
juntos ha dicho con desdeiioso orgullo: el arte por el arte". 

20 J. Benavente, "De Sobremesa", El Imparcial (1-VI-1908). 

21 J. M. Lavaud, "El teatro de los niiios (1909-1910)", Hommage des hlspanlstes francais a Noel 
Salomon, Barcelona, Laia, 1978, pp. 499-507. Utilizo su informaci6n, que complete con otras 
referencias de la prensa. 

22 Palabras de una conferencia en el Ateneo (30-I -191 0) transcritas por Jose de Ia Lorna en El Liberal 
(31 -I -191 0). El Diarlo Universal dedic6 al suceso am plio espacio, incluyendoun poema de Marquina, 
"El teatro de hoy y el teatro de los niiios", leldo en Ia ocasi6n. Insiste en parecidas ideas y aboga por 
educar a los niiios para regenerar el pais, invitando a los padres a que los lleven a este teatro y no a 
espectaculos viles. El propio Benavente ("De Sobrernesa", El Imparclal, 27 -XII-1909) sali6 al paso 
a quienes condenaban que asistieran los niiios al teatro, argumentando que era mejor dejarlos al aire 
libre. Benavente se acerc6 siempre al teatro con sentido locido. V ease, Las diabluras de Polichinela, 
obra clasica de guiiiol, traducci6n y pr6logo de Benavente, en Por esos mundos, 204 (enero 1912), 
64-101, con fotograffas del dramaturgo junto a un guiiiol en compafiia de un hijo de Sinesio Delgado 
y otros niiios. 

23 "El teatro de los niiios", Por esos mundos, 180 (1910), 19-24, incluye texto de Ganarse Ia vida y 
dos fotograf1as montaje. El exigente Miquis calific6 de excelentes los de El prfncipe que todo lo 
aprend16 en los Jlbros y Ganarse la vida (Diario Universal, 21-XII-1909). La calidad de los 
montajes puede estimarse a partir de las fotografias que publicaron algunas revistas : Comedias y 
comedJantes, 5 (I-L-1910) de Ganarse Ia vida y El prmcipe que todo lo aprendio en los Ubros; El 
Teatro, 11 (26-Xll-1909), de las primeras funciones; n 11 14 (16-I-1910), reseiia de Los pajaros de Ia 
calle; n° 15 (23-1-1910) reseiia y fotogr~la de El ultimo de Ia clase; n° 16 (13-I-1910) reseiia y 
fotografia de El nieteclto; n2 17 (16-ll-1910) resefta y fotografias de La muiieca irrompible; 23 (20-
ill-1910) reseiia de La cabeza del dragon y El alma de los muiiecos. 
Atinadas y precisas fueron las crfticas de Miquis en Diario Universal (7,14,21, 30-I; 4-ll y 6-III de 
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1910). 

2A Jose Lasem~ "Novedades teatrales . Los niftos en la Comedia", El Imparclal (6-ID-1910); A. 
Mlquis, "Teatros de los niiios". La cabeza del dragon", Dlario Universal (6-ill-1910). 

2S Su primer contacto pudo ser en 1908 cuando Vaile fonn6 parte del jurado de El Cuento Semanal 
al que Rivas present6 su novelita Los cuernos de la luna. 
Rivas entendi6 excepcionalmente el teatro de Valley fue wto de sus may ores defensores y difusores. 
Ya en 1913 dedic6 un interesante articulo a don Ram6n ("Teatro. La Marquess Rosalinda. El 
Embrujado"), Revista de Libros, 3 (agosto 1913), 3-5. A Rivas debemos algunas de las declara
ciones mas v aliosas sobre su estetica, el notable 1ugarqueocup6 en Espana yen La Plum a y elmontaje 
de los prim eros esperpentos. De su profunda amistad y admiraci6n por Valle bas tara recordar aqui la 
necrologia que public6 en Politics (7-I-1936), titulada "Adi6s, don Ram6n": 

Sonya veinliocho alios que te conoc(, toda mi. vida. Te debo el primer estlmulo literario. Y 
tantas emociones inefables. Otros rnenos afectos que yo podran ahora, llorandote rnenos, 
repetir las ani.cdotas en que se esconde el secreto de tu violencia imprudente, el pudor de tu 
ternura. Pero tu mllscara ya descansa en paz. Ya est as desnudo bajo Ia tierra y ya no puedes 
resistirte a Ia efuswn de quien esta contento de haber sabido siempre corresponder a/ calor 
de tu mirada, a lafvrne amistad de tu llnica mano. Te recordare mientras tenga memoria ... 
Adios, Don RamOn. Quien te ha visto llorar tiene derecho a 1/orarte balbuciendo un 
senlimiento enlernecido por el dolor. 
AdiOs, amigo mio. 

26 Juan Aguilera Sastre ha comenzado la recuperaci6n de su obra en su excelente estudio: Introduc
clon a Ia vida y obra de Cipriano de Rivas Cberlf, Zaragoza, memoria de licenciatura, 1983. 
Publicadas parte: "El Teatro de la EscuelaNueva, de Cipriano de Rivas Cherif', Cruz Ansata (1984), 
111-125; "La labor renovadora de Cipriano de Rivas Cherif en el teatro espaiiol: El Mlrlo Blanco y 
El Cantaro Roto (1926-1927)", Segismundo, 3940 (1984), 233-246. En las paginas que siguen 
utilizo algunas de sus referencias bibliogrfficas. 

Z1 M. Tufi6n de Lara, Medlo slglo de cultura espanola (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1977. Victor 
Fuentes, La marcha en el pueblo en las letrasespaiiolas: 1917-1936, Madrid, Ediciones de la Torre, 
1980. 
De la relaci6n con esta agrupaci6n se han ocupado J. Antonio Honnig6n, que se deja llevar por 
suposiciones alli donde carece de datos: "Valle-Inclan y el Teatro de la Escuela Nueva", Estudios 
escenicos, 16 (1973), 10-21; y J. Aguilera en el articulo citado. 

28 J. Aguilera recuerda opornmamente su estancia en Paris con testimonios del propio Rivas en Retrato 
de un desconocldo (VIda de Manuel Azaiia), Madrid, Grijalbo, 1980, pp. 78-95; y los articulos de 
temas teatrales -aqufmas pertinentes- publicados en La Llbertad: "Desde Pari's. El teatro del pueblo" 
(24-I-1920); ''Desde Paris. La desmovilizaci6n literaria" (5-II-1920); y "Desde Pari's. Shakespeare y 
Racine, o el teatro del Vieux Colombier" (17-II-1920). 

29 C. de Rivas Cherif, "El teatro de la Escuela Nueva", La Pluma, 11 (abril1921), 236-2A4; y antes 
en "Divagaci6n ala luz de las candilejas", La Pluma, 3 (agosto de 1920), 113-119. 

30 C. de Rivas Cherif, "Un ensayo de teatro del pueblo", La Llbertad (2-VII-1920). 

31 Crltilo, "La semana teatral. Espaiiol: Un enemlgo del pueblo", Espaiia, 270 (julio 1920), 13-15; 
Critilo, "La vida literaria. El teatro de los nifios", Espaiia, 272 (julio 1920), 16-17; C. de Rivas Cherif, 
''Nuevo repertorio teatral. En propia mano (A Critilo, crftico teatral de Espaiia )",Espana, 277 ( agosto 
1920), 11-12; C. de Rivas Cherif, "Los amigos de Valle-Inclan (Segundacarta abierta sobre 1m teatro 
nuevo)", Espana, 278 (agosto 1920), 12-13. 
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32 E. Llorens, Valle-Inclan y la plastlca, Madrid, Insula, 1975. Eliane Lavaud, "Valle-Inclan y la 
Exposici6n de Bellas Artes de 1980", PSA, 242 (mayo 1976), 115-128. 

33 J. Aguilera exhurna tarnbien este suelto: 
"Gran nr1mero de admiradores y amigos del estilista Valle-Inclan han decidido llevar a cabo, 
proximamente, una empresa digna de elogio y est{mulo. Tan plausible iniciativa tiene por 
objeto implanlar un teatro de estilo, como represenJacion de una estetica universal, que servira 
al propio tiempo de academia para la educacion escenica de artistas principiantes. Para 
determinados papeles se conlratartzn circunstancialmenle actores y act rices de categorfa y de 
Ia direcci6n art(stica se encargara Vaile-/ ncltzn que cuenta con Ia colaboraci6n de renombra
dos pintores y dibujantes. Por ahoraxe dara unafunci6n mensual y he ahf las obras elegidas 
para estos espectaculos: La guarda cuidadosa, de Cervantes; Manolo, de D. Ram6n de Ia 
Cruz; El condenado por desconfUIIlo, de Tirso; Lafiera, de Gald6s; El hombre del destino 
y Candida, de Bernard Shaw, traducidas por Brouta; Las alegres comadres de Windsor, de 
Shakespeare y Los hermanos Kar~~~~U~Zov de Dostoievslcy, arreglo escenico de Copeau y 
Crone". ("La farandula. Los amigos de Valle-lncltzn quieren hacer un teaJro selecto", El 
Heraldo de Madrid, 1-XI-1920). 

34 "Cartas ineditas de Valle lnclan", Insula, 398 (enero 1980), 1 y 10. 

3s V eanse, J. Aguilera, "La labor renovadora de Cipriano de Rivas Cherif en el teatro espaiiol ..... , art. 
cit.; J. M. Lavaud, "El nuevo edificio del Cfrculo de Bellas Artes y El Cantaro Roto, de Valle-lnclan", 
Segismundo, 21-22, 197, 237-254; G. Rey Faraldos, "Pio Baroja y El Mirlo Blanco .. , Revlsta de 
Llteratura, 93 (1985), 117-127; mas general, J. A. Horrnig6n, "De El Mirlo Blanco a los teatros 
independientes", CHA, 260 (febrero 1972), 349-355. 

36 C. De Rivas Cherif, Retrato de un desconocido, ob. cit, pp. 145-146: "Ricardo nos ley6 algUn. 
ensayo dramatico de su minerva, y ello fue causa de que a mi se me ocurriera organizar un teatro de 
camara en aquel misrno Iugar ... 
La vocaci6n teatral de Ricardo Baroja venia de atras y Vaile la conocfa bien pues habia asistido ya en 
1915 ala lectura de sus prim eras obras. V ease al respecto, Ceferino R. Avecilla, "Ricardo Baroja, el 
dramaturgo", La llustrad6n Espanola y Americana, 8 (28-ll-1915). 

37 Acerca de las limitaciones del escenario, J. M. Lavaud, art. cit., 244 ss. 

38 Mas detalles en J. Aguilera, art. cit., 8-10. 

39 Quedaron esta vez como proyectos, si es cierta la informacion de El Heraldo de Madrid (18-X-
1926), "i Un teatro escuela? Los ensayos de V alle-lnclan en al Circulo de Bellas Artes"): Paso de las 
aceitunas, de Lope de Rueda; El Cafe chino, de Villasenor; La cabeza del drag6n, de Vaile; El 
hombre que cas6 con mujer muda, de Anatole France. 
Por su lado, Florldor (M. Fernandez Alrnagro) en ABC (21-Xll-1926) adelanta los nombres de 
Timoneda, Merimee, Pio y Ricardo Baroja, Benavente, Garcia Lorca, Unamuno, Villaespesa, 
Pirandello, B. Shaw. 

40 Bejarano, "Bellas Artes. Ensayos de teatro", El Liberal (21-Xll-1926). 

41 Rafael Marquina, "Circulo de Bellas Artes. Ensayos de teatro", El Heraldo de Madrid (21-XII-
1926). 

42 Detalles en J. M. Lavaud, art. cit., 242 ss. 

43 "Vuelve a cantar El Mirlo Blanco", El Heraldo de Madrid (28-ID-1927); Rafael Marquina, "El 
Mirlo Blanco", El Heraldo de Madrid (2-IV -1927). 
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44 Extensa reseiia en La Voz de Gulpozcoa (28-YTII-1927); menos preciso, C. de Rivas Cherif, 
Retrato de un desconocido, ob. cit, pp. 636-639. 

4s Declara Valle: "El teatrito de Bellas Anes es una birria. El escenario mide desde la decoraci6n del 
foro al tel6n de boca un metro y treinta centimetros. En esta miniatura de escenario las decoraciones 
no pueden entrar armadas, los muebles no caben -como se vio en la representaci6n de El cafe, en la 
que el tel6n no alcanzaba a tapar las mesas del cafe- y los actores nose pueden mover .. . Hay regiones 
de Ia sala en las que no se oye; otras en las que no seve; otras en las que, por virtud de las resonancias, 
se oye dos veces ... El teatro estA separado del resto de la cas a por una simple cortina, gracias a lo que 
las representaciones y las audiciones musicales seven sazonadas con el ruido de las bolas de billar, 
el zumbido de los ascensores, las disputas de los jug adores de domin6 .... La instalaci6n electrica es 
deficientisima. .. " ("Pleito artfstico", El Heraldo de Madrid, 1-1-1927). 

46 Magda Donato, "Lo decorativo en la escena", El Heraldo de Madrid (25-XII-1926). 
La plasticidad escenica preocupaba a Valle desde hacia aiios. Recordando sus clases de estetica en la 
Escuela Superior de Bellas Anes, escribfa Victoria Duran: "Recuerdo perfectamente la impresi6n que 
me produjo la manera como el concebi'a la presentaci6n plastica de algunas obras de teatro. Con su 
fantasia se adelantaba a todos los atrevimientos que aiios mas tarde Alemania y Rusia llevaron a la 
escena. Me describi6 perfectamente los escenarios sinteticos y Ia escenografia estilizada basta lo 
inverosfmil. Entonces a mi me parecia que todo ello era s6lo un producto de la imaginaci6n de D. 
Ram6n. Me describi6 una escena (no recuerdo para que obra) en la que el solo precisaba una ventana 
al fondo, aislada sobre cortinas; una cuerda que atravesase Ia escena con la ropa tendida de los 
personajes y dos pares de zapatos, que, "solos", darfan la impresi6n de quienes los calzaban .. . " 
("Escenograffa y vestuario. Valle-Inclan con sus acotaciones en verso", La Voz, 26-I-1936). 
0 el testimonio de M. Abril, recordando c6mo en su conferencia del Ateneo sobre El Embrujado 
habl6 de acabar con el arqueologismo. Escribe: "Los detalles de vestimenta, de arquitectura y de 
accesorios que pasan y cambian con el tiempo, son los que menos deben preocupar a un director de 
escena solo atento a buscar el ambiente mas propicio para que la fuerza intema, poetica, de la obra. 
luzca en su maxima significaci6n". ("La escenografia moderna", La Dustracion Espanola y 
Americana, 26 (15-VII-1915). 
Y de hecho, cuando la cornpafUa de Irene LOpez Heredia estren6 en 1931 El Embrujado, Vaile dirigi6 
ensayos. D. Dougherty (Un Valle-lnclan olvidado, ob. cit, p . 217) rescata el testimonio de la actriz 
que hizo el papel de La Oalana: "El mismo dirigi61os ensayos. No era un director ficil, ni muchlsirno 
menos. Mas bien brusco y agrio, cos a perfectamente disculpable en un hombre que vi via en exaltaci6n 
continua. Los actores -dicho sea con el maximo respeto- le ternfamos. Le temiamos y le admirabamos. 

~ E. Diez-Canedo, "Pfo Baroja. autor y actor", La Nacion (16-V-1916). 

48 Vease, Denis Bablet, La decor de theAtre de 1870 a 1914, Parfs, Editions du CNRS, 1983. En 
especial, capitulo n. "Les peintres au theatre", pp. 139-236. 

49 Juan G. Olmedilla, "T eatro de camara. "El Mirlo B Janco". Un estreno de V alle-Inclan en casa de los 
Baroja", El Heraldo de Madrid (11-V -1926): "Ligaz6n se titula el drama epitalamico que Valle
Jnclan call fica de 'auto para siluetas' y que Cipriano Rivas Cherif, escrupulosamente respetuoso como 
director de escena -"rara avis" entre los pajarracos de Ia especie para el designio del autor, ha puesto 
sobre el tablado de la farsa sin dar mas que las dos dimensiones de la silueta a los personajes, aunque 
para ello hay a tenido que sacrificar el mayor lucimiento corp6reo -tridimensional- de los actores. Por 
fortuna, estos -que son nada menos que Carmen Juan de Benito, Josefma Blanco de V alle-Inclan 
(maiiana y ayer esplendidos de nuestras actrices de raza), Beatriz Galindo, Fernando Garda Bilbao y 
el propio 'Cipri' - pertenecen a un mundo esceruco en el que, condos dimensiones solamente, se logra 
dar vitalidad intensa e imborrable a lo que otros miles de actores, aun poseyendo la inaccesible cuarta 
dimensi6n del hombre bicuadrado no lograrfan jamas. Y no, a fe, porque el texto sea irrepresentable, 
segun achacan algunas bandas de c6micas a los textos valleinclanescos -jlos mas plasticarnente 
teatrales de nuestro actual teatro, por ser, en mi sentir, los que poseen un sentido mas italiano de la 
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plasticidad escenical-, sino porque ala mayoria de esos miles de actores que no acruan en "El Mirlo 
Blanco ,les falta el principal motor entusiasta del actor: la disciplina,la servidumbre heroica de Ia obra 
tal y como expresamente escribi6 el au tor que se Ia sirviera,. 

50 Alude al tcma de manera muy general Juan Ignacio Murcia, "Los resultados del Grand-Guignol en 
el teatro de ensayo espaftol .. , en El teatro moderno, Buenos Aires, Eudeba, 1967, pp. 250-267. 

51 Llega a descalificar artfsticamente a Ia compafiia de Irene L6pez Heredia por haberla rechazado 
("l. Una comparua nueva? La de Irene L6pez Heredia .. , ABC, 16-Vlll-1928). Despues acept6 Ia 
direcci6n de esta comparua, que sigui6 sin atreverse a representar Ia Farsa, cuya primera jomada ley6, 
sin embargo, en un recital seg\in recoge La Naci6n, (2-Vll-1929; "Ofreci6 ayer un recital poetico D. 
Cipriano Rivas Cherif'). 
Y a en la compaiifa de Ia Xirgu vuelve a in ten tar el estreno, pero esta vez fue el propio Vaile qui en se 
opuso alegando motives poli'ticos. Sobre esta negativa, vease, "Don Ram6n del V alle-Inclan vuelve 
al teatro .. , ABC (13-XI-1930). Como suced8neo, Rivas iba realizando lecturas de Ia farsa en distintas 
ciudades: Vall ado lid, Oviedo, Madrid. 
Conviene recordar tam bien el articulo que le dedic6 en La Plum a, 25 (junio 1922), 371-380: Licencia 
y farsa de Ia rein a castiza ... 

52 Vease ABC (5-V-1931). Reseftas de su exitoso estreno en D. Dougherty, ob. cit., pp. 199-200. 

53 Un Traspunte, "Sobremesa y alivio de comediantes. Un nuevo esperpento de V alle-lnclan .. , ABC 
(27-XI-1930). 
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