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F ASTIDIOSOS CADA VERES. 
UN TEMA DE V ALLE-INCLAN 

Pourtant, qui n' a serre dans ses bras un squelette, 
Et qui ne s' est nourri des choses du tombeau? 
Baudelaire. Danse macabre 

The corpse, I repeat, stirred, and now more vigorously 
than before. 
Poe. Ligeia 

Muchas veces, al releer las obras de Valle-Inclm, he recordado Ia pieza de 
Ionesco Amedee ou comments' en debarraser, en la que una pareja se enfrenta 
al problema de c6mo desembarazarse de un cad~ver que crece y crece hasta ocupar 
todo su espacio vital. "Lo que da significado ala obra es el cad~ver ... El cad~ver es ... 
el pecado original ... E1 cad~ver que crece es el tiempo", coment6 el autor. 1 

Sin transgredir la verosimilitud -aunque jugando con sus limites- y sin llegar 
a proponer una forzosa, sino posible, lectura metaf6rica, parece claro que los 
cad~veres tienen un extrafio comportamiento en las obras de Valle-Inclm. 

El problema de c6mo desembarazarse de un cad~ver aparece en uno de sus 
primeros cuentos: El rey de Ia mascara (Genninal, 24-5-1897).2 Es carnaval y 
unos hombres disfrazados se introducen en la cocina de un cura y, tras marearlo con 
sus bailes, abandonan un cad~ver, lo que constituye el verdadero prop6sito de su 
visita. Con ayuda de su sobrina, el cura -anti guo cabecilla carlista-, decide quem arlo 
en el homo, como medio m~s seguro de liberarse de el. El sacrilegio se acenrua 
porque el muerto es "el a bad deB radomfn". La tarea noes f~cil, el cad~ver se resiste: 

El cur a Ie desato de las angarillas, y haciendo a Sabel que 
se apartase, metwle de cabeza en el horno; pero como estaba 
rfgido,fue preciso esperar a que se carbonizase el tronco para que el resto 
pudiese entrar. Cuando desaparecieron los pies, empujados con Ia horquilla 
con que elparroco atizaba Ia lumbre ... 3 

Las mascaras, el humor del cura, el tratamiento del tema, nos muestran el camino 
del grotesco, por el que Valle-Inclan nunca dej6 de transitar, aunque a veces lo 
hiciera m~ sutilmente. La famosa escena de la Sonata de otofio, en la que 
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Bradomfn tiene que librarse del cad~ver de Concha, es un buen ejemplo de esto 
Ultimo. Recordemos cu~to esfuerzo ffsico le cuesta al marques dar vuelta a todo 
el palacio para de jar el cad~ver de Concha en su habitaci6n. El cad~ver tiene el 
comportamiento m~s activo que pueda esperarse. Bradomfn lo lleva en sus brazos: 

Sal£ con aquellafunebre carga. En Ia puerta, una mano que colgaba inerte, 
se abrazo en las luces y derribo el candelabro (. . .)En unapuerta, su tragic a 
y ondulante cabellera quedO enredada. Palpe en Ia oscuridad para des
prenderla. No pude: enredfzbase mas a cada instante. Mi mano asustada 
y torpe temblaba sobre ella, y la puerta se abrfa y cerraba, rechinando 
Iargamente (. .. ) El cuerpo de Concha parecfa querer escaparse de mis 
brazos. Le oprimf con desesperada angustia. Bajo aquellafrente atirantada 
y sombrfa, comenzaron a entreabrirse los parpados de cera. Yo cerre los 
ojos, y con el cuerpo de Concha aferrado en los brazos, hui. Tuve que tirar 
brutalmente, hasta que se rompieron los queridos y olorosos cabellos.4 

La situaci6n se exagera, la acumulaci6n de elementos del relato g6tico es un sondeo 
en los lfmites de la realidad. El cad~ver transgrede sus propios confines, es 
violentamente activo: parece querer escaparse de los brazos del marques, la mano 
derrumba el candelabra, los parpados se entreabren. 

En la Corte de los milagros, el cad~ver de Dalmaciana agrede a todo el entomo 
en su proceso de descomposici6n.5 Un problema de paso, de pasaje -tan reiterado 
en la obra de Valle-Incl~- impide llevarlo al cementerio: una crecida del rio 
arrastr6 el Unico puente. La pestilencia decide a los deudos a transportar el cad~ver 
de manera sumamente original: se lo ata por las piemas y los pies y cruza el rio 
arrastrado por la "soguilla de Caronte". En el cruce el cad~ver pierde parte 
importante de su atuendo: los zapatos, de los que hablare m~ adelante. La luna, que 
habfa acompaftado tam bien el paso de Bradomfn por el palacio en la escena citada 
de Sonata de otofio, es ahora -todavfa-la de Laforgue y Lugones: "La mellada luna, 
en el fondo de la corriente, guifiaba el ojo", mientras s6lo salian del agua las manos 
del cad~ver, como queriendo dificultar el paso. 

La original manera de llevar ala vieja Dalmaciana al cementerio despierta en 
la imaginaci6n del lector, las escenas descritas por James Frazer en The Golden 
Bough. En el parngrafo titulado Carrying out Death, describe Frazer algunas 
ceremonias observadas en Europa central, en las que la efigie de la muerte es nevada 
en procesi6n fuera de la ciudad, para ser ahogada o quem ada, con la creencia de que 
asf entrar~ la vida -la primavera- en la regi6n. Es una ceremonia de exorcismo y 
purificaci6n. 6 

Quiz~ no deba extrafiamos que en La media noche los cad~veres sean un 
arduo problema para los vivos, ya que el tema de este relato es la Primera guerra 
mundial. Como es sabido, Valle-Incl~n viaj6 al frente de guerra porencargo de El 
Imparcial. Resultado de este viaje son las cronicas que public6 en el peri6dico 
entre el11 de octubre y ell8 de diciembre de 1916 (la. parte) y entre el8 de enero 
y el26 de febrero de 1917 (2a. parte). Veamos c6molos muertos siguen invadiendo 
a los vivos: 
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Los dos centinelas ( ... )con las carnes estremecidas,pisansobre unmonton 
de cadaveres medio ente"ados en Ia nieve. AI pisar, parece que se les 
incorporan bajo los calcanares. Los dos centinelas pasan sobre los 
muertos llevandose su olor 7 

Con sus manos los cad~veres parecen querer impedir su trmsito hasta la fosa: "los 
brazos les cuelgan rfgidos, las manos aranan el suelo". 

Pero los fragmentos m~s in teres antes para lo que queremos destacar hoy son los 
quenevan los m1meros X, XI y XII. Los soldados, nonnandos y bretones -es dP;cir, 
celtas-, imponen una manera valleinclanesca de desbacerse de m~s de cien 
cad~veres de alemanes que la resaca ha trafdo basta la playa: se ingenian para 
ponerles velas, con elfin de que el viento se los neve mar adentro: 

Valiendose de los bicheros, les hacen brechas en Ia carne hidropica, y 
clavan los astiles donde van las Ionas. Luego, supersticiosos y diestros, los 
empujan hasta encontrar calado: Sesgan Ia vela buscando que Ia Ilene el 
viento y, al tobillo o al cuello, les amarran las escotas. Los muertos se 
alejan de Ia playa como una escuadrilla defaluchos: Se les ve alinearse 
bajo la luna, y partir hacia el horizonte marino ... 8 

En Aguila de blas6n (1907), Don Farruquifto decide profanar el cementerio 
para ganarse una onza vendiendo un esqueleto, y solicita ayuda de Cara de Plata. 
Entre los dos roban un cad~ver que es, quiz~s, el m~ recalcitrante de toda la 
producci6n de Valle-Inclm. En viaje bacia Ia casa de Picbona "unas veces se 
escurre y otras se ladea" del caballo, y Cara de Plata tiene que montar con el. Puesto 
a hervir en el caldero, el cuerpo momificado se niega a soltar la piel, pese a las 
tenazas con que lo golpea Farruquino. Por fin, es devuelto al cementerio y arrojado 
por encima de la tapia. 

En Romance de lobos ( 1908), el cad~ver que no descansa es el de Dona Marfa, 
ya a manos de los amortajadoras, ya porque el marido levanta la losa de su n1m ba. 

En Divinas pal a bras ( 1920), el problema de que hacer con el cad~ver del idiota 
ocupa desde la escena septima de la Jomada segunda hasta el final, es decir, 
pr~cticamente la mitad de la obra, y ofrece altemativas interesantes. 

Al conocer Ia muerte de Laureanino, Ia primera reacci6n de Mari-Gaila es 
lamentarse de tener que caminar toda la noche con el muerto en el carro. En la escena 
octava, de fantasfa surrealista, Mari-Gaila "tira del domajo sin poder moverlo", 
hasta que luego "se siente nevada por las nubes" por el Trasgo Cabrlo. En la Escena 
decima le corresponde a Simonifta arrastrar el carret6n con el cad~ver hasta la casa 
de Marica del Reino, pero esta lo vuelve a casa de los Gailos en la escena siguiente, 
con el cad~ver medio comido por los cerdos. A Rosa la Tatula se le ocurre que el 
cad~ver puede producir beneficios si se expone en la puerta de Ia iglesia. Y asf lo 
encontramos en la Escena tercera de la Jomada tercer~ adornado con los primores 
del Kitsch: corona de camelias, mortaja azul con esterillas doradas. Benita la Cos
turera, que habfa cosido la mortaja para Dona Marfa en Romance de Lobos, critica 
ahora lo mal becha que es~ la de Laureanifto. Durante toda la ultima escena es~ 
presente el carret6n con el cad~ver; la cabeza del idiota, que se convierte en cabeza 
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de angel en Ia imaginaci6n de Mari-Gaila, aprueba el perd6n de sus pecados. El 
cadaver ha dado de sf todo lo que podfa. En Ia obra mas cargada de erotismo y 
sexualidad, dos cadaveres ocupan casi continuamente Ia escena ( el de Juana Ia 
Reina durante casi toda la Primera jomada). 

Valle-Inclan refleja un mundo en el que Ia muerte era una actividad social. 
Habfa un publico para la agonfa, para los Ultimos sacramentos, para los preparati
vos del cadaver; 9 el ajusticiamiento de los delincuentes era un espectaculo publico. 
El espectaculo de Ia muerte pas6luego a ser tabu, hacienda el camino inverso del 
otro gran tabu, el del sexo, como ha sefialado con agudeza G. Gorer en The 
Pornography of Death.10 Por eso es tan notable Ia Escena septima de Ia Jomada 
segunda de Aguila de blas6n, en Ia que se transgreden dos tabues, ya que hay un 
acto sexual completo junto a Ia profanaci6n de un cadaver. AI apagarse el farol, Ia 
escena se transfonna en un increfble teatro de siluetas en el que hacen concierto el 
rosmar de un gato, los gemidos del amory el chocar de las tenazas contra los huesos 
del cadaver momificado. 

Los cadaveres, en las obras de Vaile-Inclan, exigen una gran actividad de parte 
de los vivos. No s6lo hay que transportarlos: hay que lavarlos, adecentarlos de una 
u otra manera, vestirlos, llevarlos de un Iugar a otro de Ia casa o la habitaci6n. 
Despiertan el deseo sexual, desde Mi hern1ana Antonia a La rosa de papel y La 
cabeza del Bautista. Es necesario saber si son los que parecen, como en Luces de 
bohemia.11 Pueden producir dinero (como el cadaver del idiota en Divinas 
palabras) o buena suerte (como los despojos del hijo de Zacarias el Cruzado en 
Tirano Banderas), o acelerar una revoluci6n (como Ia muerte de Narvaez en La 
Corte de los milagros). Pueden rebelarse a dejar su came, como el cadaver de Ia 
momia, en Ia citada escena de Aguila de blas6n. Ademas de dinero el cadaver 
puede proporcionarvestimenta (como en Las galas del difunto) o comida (como 
en La hija del capitan). Todas las transacciones son posibles entre los vivos y los 
muertos. A veces los transgresores (transgredir: darun paso [hacia el] mas alia), son 
los vivos, a veces son los muertos. 

La persistencia de los cadaveres valleinclanescos puede retrotraerse a Ia 
necrofilia del romanticismo, reciclada por Baudelaire y los decadentistas, a traves 
de Edgar Allan Poe. Ya Mario Praz12 nos remite a Le Romantisme et les Moeurs 
de Maigron y al pr6logo de Mademoiselle de Maupin de Gautier, donde este se 
refiere al roman-charogne, para encontrar inspiradores de la veta macabra 
finisecular. Las siguientes palabras de Gautier bien podrfan haber inspirado la 
escena de Aguila de blas6n citada mas arriba: 

c· est vers ce temps que j' ai jete au feu ( apres en avoir tire un double, ainsi 
que cela se fait toujours), deux superbes et magnifiques drames moyen
dge, 1' un en vers et 1' autre en prose, dont les heroes etaient ecarte/es et 
boullus en plein thedtre, ce qui eat ere tres jovial et assez inedit.13 

Se debe tener en cuenta tambien, y creo que basta ahora nose ha hecho, la 
influencia directa, o a traves de la literatura francesa, de la novela g6tica inglesa, 
ya que es facil encontrar elementos de este tipo de novela en las obras de Valle
Inclan. 
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Cuando ocurre en el tema macabro, Valle-IncliD1 tiene dos obsesiones: 1) los 
pies y las piemas de las difuntas, y los zapatos de cad~veres de ambos sexos y 2) 
la presencia junto a un moribundo de un gato diab6lico, malefico. 

Tener la obsesi6n de los pies de los muertos significa tam bien centrarse en el 
problema del trwito al otro mundo, en los ritos de pasaje. Esto est~ acentuado con 
la fijaci6n en los zapatos. Aunque sean muy pobres, los muertos de Valle-Incl~ 
llevan zapatos nuevos para presentarse ante la corte celestial, seg'l1n era costumbre 
general en Espana basta hace pocos afios. 

En El trueno dorado, el zapatero progresista arregla los zapatos que el guardia 
asesinado llevar~ en su Ultimo viaje: 

El tfo roque paso de perfil entre las comadres que hac fan el planto, y a La 
viuda, asoparada en el rejlejo de las velas, le presento los zapatos del 
difunto con ceremonioso requilorio: 
-Para tu consuelo, y satisfaccion del finado, veras que no es obra de 
chapuza.14 

Dalmaciana pierde en el cruce del rfo sus zapatos, y tambien los pierde el cad~ver 
momificado que Farruquiflo y Cara de Plata roban en el cementerio: 

Me ten al muerto de cabeza en el saco y al entrar los pies se desprenden los 
zapatos deleznables y llenos de gusanos.15 

Jornada IV, Escena VI 

El calzado y las ropas nuevas y casi nuevas con que se visten los cad~veres tiene 
un confuso significado en la mente del pueblo. La resurrecci6n de la came tendr~ 
Iugar, seg'l1n el dogma cat6lico, el dfa del Juicio final, pero j,resucitar~ los muertos 
con sus vestidos sin corromper, tal como estaban en el momento de morir? 0 es que 
el muerto tiene que presentarse ante Dios tal como estaba trajeado en el ataud para 
su juicio individual? 

Conviene recordar que, en la obra de Valle-Incl~, el fetichismo de la piema 
o el pie se asocia a la necrofilia en casi todas las ocasiones. En Mi hermana 
Antonia asistimos al despertar er6tico del narrador, producido por los pies 
desnudos de su madre muerta, a la que acaban de dar el vi~tico; en Divinas 
palabras, las acotaciones nos llevan por tres veces a focalizar las piemas de Juana 
la Reina: 

-Bajo el cairel ro(do del refajo, las canillas y los pies descalzos son de cera 
(p.22) . 
-Las canillas desnudas salen del refajo como dos cirios de 
cera (p.25 ). 
-Los pies descalzos y las canillas del color de Ia cera, as oman por debajo 
de Ia zaya como dos cirios (p. 33).16 

El desarrollo m~s importante de este tema est~ en La rosa de papel, ya que el 
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cadaver de Floriana, con medias listadas, botas de charol y la rosa de papel, ex ita 
sexualrnente a su marido. Esta asociaci6n de la necrofllia y el fetichismo de la piema 
y el pie tiene un antecedente interesante en Barbey D' Aurevilly, en una obra que 
segt1n creo no se ha citado en relaci6n con Valle-Inclan. Me refiero a Un prete 
marie ( 1865). El protagonista, el sacerdote Sombreval, deja los habitos durante la 
Revoluci6n, se dedica a los estudios cientfficos, y se casa. Su mujer descubre que 
su marido es sacerdote cuando esta encinta, y muere despues de dar a luz 
prematuramente a una nifia, Calixta. Esta es, naturalmente, hija del pecado, y sufre 
de complicadas neurosis que la llevan a ataques de catalepsia. Calixta muere 
mientras su padre esta ausente y su prometido, Neel de Nehou, tras consultar con 
el sacerdote que le ha administrado la extremaunci6n, decide aplicarle una plancha 
al rojo vivo en la planta de los pies para comprobar siesta realrnente muerta. Siente 
excitaci6n er6tica al hacerlo: 

Et il approcha le fer rouge de ses pieds qu' il ne voyait qu' a ravers ses 
larmes. Unefumee monta avec un bruit navrant mais le corps de Calixte 
resta immobile; nulle artere ne s'y reveilla, nullefibre n'y tressaillit. Nee/, 
quiy cherchait Ia vie avec rage etqui voulait lafairejaillir,par Ia douleur, 
des profondeurs d' un engourdissement qui pouvait Ia receler encore, 
brulait avec un acharnement egare les beaux pieds insensibles que le feu 
rongeait, comme il aurait ronge une chair de jleur. Bourreau par ten
dresse, il s' enivrait de son action melee d' horreur et de volonte.11 

Pero Calixta no reacciona, y deciden enterrarla. Despues del funeral, Sombreval, 
enloquecido y convencido de que su hija no esta muerta, la desentierra y trata de 
traer! a ala vida con sus caricias. El novio siente celos ... AI convencerse Sombreval 
de que Calixta esta muerta, se arroja allago con el cadaver en los brazos. 

Sacrilegio, enfermedad, incesto y necrofilia se dan la mano en esta obra de 
B arbey, ci tado como autoridad en lo que se refiere al pie femenino por el marques 
de Bradomfn en la Sonata de estio: "Mi noble amigo Barbey D' Aurevilly hubiera 
dicho de aquel pie que era hecho para pisar un z6calo de Pharos".18 

El gato en relaci6n con poderes infemales es un viejo tema folld6rico que, al 
ser reelaborado por Poe y Baudelaire, pasa a otros auto res decadentistas. Jose Rubia 
Barcia opina que Valle-Inclan puede haberse inspirado en el gato enfurecido que 
es sfmbolo de los suevos.19 Emma Speratti-Piftero hace interesantes observaciones 
sobre la relaci6n entre los gatos y los brujos o el demonio y se refiere tam bien al 
'gato atormentador' que aparece en Mi hermana Antonia yen La rosa de papel.20 

Debe agregarse que las moribundas de estas dos obras repiten la misma frase: 
'jEspantanne ese gato! ', grita la madre de Antonia; y las Ultimas palabras de la 
Encamada son: 'jEspantaime ese gato!' 

Valle-Inclan repite Ia imagen basta convertirla en leit-motiv o cliche, lo que 
merece un estudio mas detallado del que puedo hacer ahora, ya que tanto la 
repetici6n como la rima son elementos de los mitos de reunificaci6n que forman la 
base de la teorfa simbolista.21 

Quizas el gato mas interesante es uno metaf6rico, que tiene un extrafio 
comportamiento en la primera edici6n de Ia Sonata de otofio: 
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Todav(a hoy, el recuerdo de La muerta, es para m( de una tristeza 
depravada y sutil: me arana el corazon como un gato tfsico de ojos 
lucientes. El corazon sangra y se retuerce, y dentro de ml rle el diablo que 
sabe convertir todos los dolores en placer. El gato tlsico de ojos lucientes 
arana sobre e l sepulcro de mis amores, y toea el salterio en las costillas del 
esqueleto. Es un mU.sico rabioso que toea un alegro (sic) desesperado.22 

En posteriores ediciones Valle-Inclan suprimi6las dos ultimas frases, que ternan 
un gato tan excesivamente musical. 

Gatos atonnentadores o simplemente necr6filos aparecen en El trueno dorado 
("El moribundo araftaba el cobertor y aquella cotilla se levant6 oficiosa para 
cruzarle las manos. Experiment6 un sobresalto supersticioso al descubrir las verdes 
pupilas del gato inm6viles en lo alto del ventani11o ... "23) y en la famosa escena de 
Aguila de blas6n: "los maullidos del gato continuan en la oscuridad, y acompanan 
el hervir del agua y el voltear del cuerpo que cuece en el caldero ... "24 Tam bien el 
cadaver de dona Marfa recibe la visita de un gato en Romance de lobos: "Un gato 
empuja la puerta y llega sigiloso hasta la cama de la muerta, donde comienza a 
maullar tristemente, con largos intervalos".25 

Pero volvamos al principio: no haynada mas opuesto ala asimilaci6n de la idea 
de la muerte con el repose y Ia intimidad que los cadaveres de Valle-Inclan. El 
descanso en paz, Ia tranquilidad de la muerte, no tienen cabida en el cosmos 
valleinclanesco. Me parecen ilustraci6n de este 'cosmos' las palabras de Pedro 
Maside en la Escena cuarta de Las galas del difunto. Mientras esperan a Juanito, 
que va a violar la sepultura del boticario, sus compafieros tienen este dialogo: 

Pedro M aside: jC omo le hagan la rueda, nose vera libre hasta la del alba! 
cuantos han pasado por ello, tienen dicho haber peleado toda Ia noche, y 
que los muertos cafan y se levantaban. 
Franco Ricote: Ello esta claro. A los muertos nose los mata. 
El bizco Maluenda: No creo en palabra de tales peteneras. 
Pedro Mas ide: iLa creencia nose ensena! 
El bizco Maluenda: jQue se pronuncien los difuntos me parece una pura 
camama! jPara tus luces, este mundo y el otro bailan en pareja! 
Pedro Maluenda: Hay correspondencia.26 

El personaje Pedro Maside est:a connotado con mucha precisi6n, ya que por el 
dialogo sabemos que es gallego y de un pueblo vecino al de Juanito Ventolera. 
Tanta connotaci6n, en un dialogo tan breve, no puede ser gratuita sino que encierra 
alguna clave. Quizas sea un recuerdo de Valle-Inclan a su compatriota Manuel 
Otero Acevedo, autor de Los fantasmas, con quien compartfa su afici6n a los 
fen6menos paranonnales. Esta cita de las "correspondencias" nos remite a las ideas 
estetico-mfsticas de Valle-Inclan, tal como las expuso en La himpara maravillo
sa. Swedenborg, Eliphas Levi y Mme. Blavatsky son referencias imprescindibles 
para qui en qui era ahondar en el tern a desde el punto de vista de las ciencias ocultas.27 

Pero no son los fantasmas (aunquelos haya), ni los esqueletos, sino el comercio 
con los cadaveres el tema de este ensayo. Claro que los valleinclanescos nunca 
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llegaron a tener la agresividad de los de Edgar Poe. Recordemos la increfble 
actividad del cadaver del cuento Ligeia, a traves de toda una noche, o el abrazo fatal 
que da a su hennano la herofna de La caida de Ia casa de Usher, tras levantarse 
de la tumba, o ese maravilloso moribundo I cadaver mesmerizado de The Facts in 
the Case ofM. Valdemar, de tan fantastico comportamiento. Lo interesante es que 
Poe se inclina muchas veces a un desenlace fantastico, mientras que Valle-Inclan 
indaga, salvo escasos ejemplos, en los lfmites de la verosimilitud. 

La abundancia y tozudez de los cadaveres valleinclanescos no tiene un caracter 
horripilante sino grotesco. Los cuerpos muertos de la Encamada en La rosa de 
papel y de dofia Marfa en Romance de lobos, meneados, transportados a lo largo 
y ancho del escenario, adquieren inevitablemente movimientos de marionetas. 
Producen extrafieza, no miedo. Tienen un dinamismo negativo, pero un di
namismo, al fm, que los relaciona de alguna manera con las Danzas de la Muerte. 
Nos hacen profundizar en la significaci6n hum ana del trans ito al otro mundo, no por 
razonamientos metaf!sicos o trascendentes, sino por la presencia ffsica de los 
muertos y el trajinar sobre los cadaveres en situaciones rayanas en lo absurdo. 

En fin, una superaci6n del dolor y de Ia risa, como deben ser las conver
saciones de los muertos, al contarse historias de los vivos.28 

Leda Schiavo 
University of Illinois at Chicago 
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Notas 

"'Este ensayo dialog a en parte con otro rnio que,lei'do en Madrid en mayo de 1986, no ha sido public ado 
todavla. Me refiero a Supervlvencia de t6picos decadentistas en Valle-Inclan. 

1 V. Claude Bonnefoy, Entretiens avec Eugene lonesco, PariS, 1966, pp. 96-97 

2 Apud ElianeLavaud, Valle-Inclan. DuJournal au Roman (1888-1915), PariS, Klincksieck, 1979, 
p. 68. 
3 Cito por Jardin umbrto, Madrid, Espasa-Calpe, Colee. Austral, 1986, p. 63 

4 Cito por la primer a ed., Sonata de Otoiio, Madrid, 1905, pp. 228-229. 

s Me refiero allibro VI, Libro V en la 1a. edici6n. 

6 V. James G. Frazer. The Golden Bough. The Roots of Religion and Folklore, Nueva York, 1981, 
pp. 257 y ss. 

1 Cito por Obras escogldas, L II, M., Aguilar,1976, p. 780 

8 ld., pp. 785-786. Ver los comentarios de Dari'o Villanueva, "La media noche, de Valle-Inclan: 
Anal isis y suerte de su tecnicanarrativ a", en Homenaje a J ullo Caro Baroja, Madrid, 1978, pp. 1031-
1054, y tam bien los de Emma Speratti-Piiiero, El ocultismo en Valle-In clan, Londres, Tames is, 197 4, 
pp. 47-49. 

9 V., por ej., William A. Douglass, Death in Murelaga. Funerary rituals In a Spanish Basque 
Vlllage. University of Washington Press, 1969. 

10 Geoffrey Gorer, The Pornography of Death, in The Perverse Imagination. Sexuality and 
Literary Culture, ed. por Irving Buchen, Nueva York, 1970. 

11 Me refiero a la escena decimatercia, en la que Basilio Soulinake dice que Maximo Estrella "presenta 
todos los caracteres de mt interesante caso de catalepsia". Aunque A. Zamora Vicente ha demostrado 
que este episodio se relaciona con hechos reales, es necesario recordar que la irnaginaci6n de la epoca 
estaba obsesionada por la catalepsia. Vol. La realldad esperpentica, Madrid, Gredos, 1969, pp. 125-
127. 

12 Mario Praz, La carne, Ia muerte y el diablo en Ia literatura romantlca, Caracas, Monte Avila, 
1969, pp. 138-139. 

t3 Cito por Theophile Gautier, La Preface de Mademoiselle de Maupin, ed. critica de Georges 
Matore, Paris, 1946, p. 22. 

14 Ahora, 23 de abril de 1936, p . 14 

1s Aguila de blas6n, B., 1907, p. 233. 

16 Cito porIa ed. de Espasa-Calpe, colec. Austral, Madrid, 1966. 

17 Paris, A. Lemerre, 1881, p. 266, tomo II. 

18 V, Lily Litvak, Erotismo. Fin de slglo, Barcelona, Antoni Bosch, 1979, p.123, de donde tom6la 
cita. Litvak da otros ejs. del fetichismo de la pierna y el pie en las Sonatas y seiiala a Barbey 
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D' Aurevilly como 'famoso fetichista del pie femenino, Perez Gald6s no esta demasiado lejos: 
"Cuando se fue lade Jauregui, dejando sola a su sobrina, esta mud6 de sitio porno ver los pies de 
Mauricia, calzados con bonitas botas de cafta clara; pies preciosisimos que no darian ya un solo paso .. 
Fortunata y Jacinta, Madrid, Catedra, 1983, t TI 227. 

19 En Mascar6n de proa. Aportaclones al estudio de Ia vida y de Ia obra de Don Ramon Marfa 
del Vaile lnclan y Montenegro, la Coruiia, 1983, p. 139. 

20 Op. cit., pp. 58-59. 

21 Desarrollo brevemente este punto en Valle-Inchin. Modelo para armar, que se publicara en 
Quimera y es adelanto de un libro mfo con el mismo titulo. 

22 Ed. cit, p . 230 (nota 4). 

23 Ahora, 9 de abril de 1936,. 14. 

24 Ed. Cit, p. 240 (nota 15). 

25 Madrid, Espasa-Calpe, Colee. Austral, 1980, p. 32. Igual en Ia 1 a. ed. 

26 en Martes de carnaval, Madrid, Espasa-Calpe, Cole. austral, 1964, p . 36. 

v Debe consultarse sobre esto a Virginia M. Garlitz "El ocultismo modernista en La lampara 
maravlllosa", en Genio y virtuosismo de Valle-lnclan: Estudios conmemoratlvos, Madrid, 
Origenes, en prensa. E. Lavaud habfa sefialado la relaci6n de V alle-Inclan con Otero Acevedo en op. 
cit. p. 292-293 (nota 2). 

28 Es la estetica de don Estrafalario. V. Los cuernos de don Frlolera en Martes de carnaval, ed. cit. 
en n. 26, p. 68. 
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