
LA TEATRALIDAD VITAL DE VALLE-INCLAN Y SU 
PROYECCION EN EL TABLADO DE MARIONETAS 

Casi todos los escritores de la llamada "generaci6n del 98" realizan alguna 
salida al teatro. Sus gestaciones fueron, generalmente, minoritarias, y pocas veces 
lograron, en su epoca, exito ante un gran publico. Figura destacada de este grupo 
por su originalidad de concepci6n escenica es Don Ram6n del Vaile-Incl~. Como 
es sabido, la tecnica que aplica a algunas de sus obras, en un evolutivo proceso, es 
la que el de~igna esperpento; insertandolo en sus farsas, en las que provoca una 
desfiguraci6n violenta de la realidad. Cosa que, precisamente, realiza para desta
carla al1n mas intensamente. En este metodo se fundenla idealizaci6n y la caricatura. 
Los personajes que actUan en sus obras son, con conciencia, aparatosamente falsos, 
mufiecos, genialmente expresivos. Con ello consigue componerun teatro de pasi6n, 
de fuerza, que divierte y que, incluso, aporta documentos hist6ricos, con lo cual 
ayuda a conocer y actualizar el momento manejado, teniendo en cuenta, claro es, 
la deformaci6n seflalada. En gran parte, sus escenificaciones continuan vi vas para 
el publico actual y, muy posiblemente, para el del futuro. 

En una entrevista que le hizo Gregorio Martfnez Sierra, en 1928, habla de tres 
maneras de ver el mundo: "de rodillas, en pie o levantado en el aire". Seglln el, la 
primera es caracterfstica de Homero, la segunda de Shakespeare, y la tercera, en la 
que "los dioses se convierten en personajes de sainete", la adopta Quevedo y, en 
forma definitiva, Goya. Esta visi6n del mundo -formas de teatralidad secundaria o 
plena- se vierte en el teatro, pero tambien en realizaciones puramente literarias, y 
en el arte. Ello lo movi6 a establecer un cam bio en sus redacciones "y a escribir los 
esperpentos". Robert Lima, que analiza este recurso -como mUltiples investiga
dores- sefiala que lo esperpentico se encuentra en las obras que realiz6 entre 1913 
y 1920 yen los poem as de La pipa de Kif. En realidad, esta lfnea comienza a gestarse 
antes y se refuerza, a11n despues, en diversas concepciones. Por otra parte, el gran 
escritor se presentaba y actuaba en su vida extema con matices esperpenticos. Al 
estudiar desde un punto de vista semi6tico el teatro, hemos seiialado que uno de los 
seis elementos esenciales que lo componen es la conexi6n en la propia escenifica
ci6n del autor y del director de escena. La psicologfa y manera de ser de ambos se 
impregnan en la representaci6n. Cosa que hay que tener en cuenta para interpretar 
cientfficamente sus creaciones. En esta linea es significativa la frase del general 
Primo de Rivera, quien clasific6 a Valle-lnclan, acertadamente, como "eximio 
escritor y extravagante ciudadano". Coincidiendo, en cierto modo, con Ruben 
Darlo. El cual se fij6, con simpatfa, en su provocante aspecto, al describirle "este 
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gran don Ram6n de las barbas de chivo". Sobre su atuendo precis a que "es unescritor 
que podrfa ser tachado de poseur a causa de sus bizarr!as indumentarias [ ... ]deja 
crecer su cabellera, alarga sus cuellos gladstonianos de manera inverosfmil y los 
acompafia de corbatas fastuosas que servirfan de chal a una mujer". Sefialando, 
ademAs, las interferencias en sus creaciones de su manera de vivir, cuando dice "ha 
encontrado el divino refugio del arte bajo los vientos de Ia vida". Es funcional 
observar que, asf como desfigura a sus personajes escenicos, el mismo cambia el 
aspecto de su personalidad fntima para el exterior. Ejemplo de ello es el transformar 
su verdadero nom bre de Ram6n Jose Sim6n Vaile y Pef'ia en Ram6n del Valle
InclAn, con el que firma por primera vez, en Mexico, su artfculo "El tranvfa", el24 
de abril de 1892. Es notorio el impacto en su fonnaci6n de sus distintas estancias 
en la America Latina, como el ya llamaba a los pafses de origen iberico de dicha zona. 
En una carta de 1923, a Alfonso Reyes le dice:" Adem As que la revoluci6n de Mexico 
es la revoluci6n latente en toda America Latina". 

Ricardo Baroja, ya en 1896, muestra ampliamente su personalidad teatralera, 
en su "Valle-InclAn en el cafe": "En una mesa cercana ala mfa vi un joven, barbudo, 
melenudo, moreno, flaco hasta la momificaci6n. Vestfa de negro y se cubrla con 
chambergo de felpa gris, de alta copa c6nica y grandes alas. Las puntas salientes del 
planchado cuello de la camisa avanzaban amenazadoras, flanqueando la negrfsima 
barba cortada a la moda ninivita del siglo XIX antes de Cristo, y bajo la barba se 
adivinaba la flotante y romAntica cha1ina de seda negra, tan cara a los esp!ritus 
poeticos. El extrafio personaje respondfa a las curiosas miradas de los concurrentes 
con desfachatez insultante, y dirigfa el destello de los quevedos, que cavalgaban 
sobre su larga nariz, sobre aquel que le contemplaba con insistencia". Aclarando 
sobre su aspecto teatralizante "que viene de Mexico". El propio Valle-Inclm se 
describe a sf mismo en esta linea provocativa: "Este que veis aquf, de rostro espaf'iol 
y quevedesco, de negra guedeja y luenga barba, soy yo: donRam6n del Valle-In elm. 
[ ... ] Fui hermano converso en un monasterio de cartujos y soldado en tierras de la 
Nueva Espafta [ ... ] Apenas cumplf Ia edad que se llama juventud, como fmal a unos 
amores desgraciados, me embarque para Mexico en "La Dalila". [ ... ]A bordo de 
"La Dalila" -lo recuerdo con orgullo- asesine a Sir Roberto Jones. Fue una venganza 
digna de Benvenuto Cellini. Os dire como fue, al1n cuando sois incapaces de 
comprender su belleza: pero mejor sern que no os lo diga, serfais capaces de 
honorizaros. BAsteos saber que a bordo de "La Dalila" solamente el capellAn 
sospech6 de mf. Yolo adivine a tiempo y confesmdome con el pocas horas despues 
de cometido el crimen, le impuse silencio antes de que sus sospechas se convirtiesen 
en certeza, y obtuve ademAs la absoluci6n de mi crimen y la tranquilidad de mi 
conciencia". 

Como se ha podido apreciar lo teatral repercute tambien en sus maneras de 
escribir, incluso en los textos de tipo personal. En una carta que le envfa a Leopoldo 
Alas (Clarfn), el 9 de mayo de 1895, adjuntmdole Femeninas, su primer libro 
publicado, critica duramente su propia obra, en vez de intentarvalorarla, como sen a 
16gico. La frase "Entiendo yo que los libros de estreno, rara vez valen por sf' es 
significativa de su recurso expresivo a Ia teatralidad. Ello le lleva a actuar en 1898 
en La comida de las fieras, de Benavente, en el papel de Te6filo Everit. En 1899 
estrena Cenizas. La obra es una adaptaci6n de su cuento Octavia Santino, que habfa 
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publicado en 1893. En 1908 Ia rehace, titulrutdola El yermo de las Almas. Clara 
muestra de la teatralidad de todos sus escritos, incluso de los no concebidos 
inicial.mente para ese campo. Otra escenificaci6n la prepara en 1900, en colabora
ci6n con Ruiz Contreras, sobre la novela de Alejandro Dumas La condesa de 
Romani Su dedicaci6n a todos los componentes de la acci6n esc~nica es constante. 
Cuando se estaba ensayando, en 1906, Alma y Vida, de Benito P~rez Gald6s, ~1 
actUa como director artfstico y se preocupa de precisar los vestuarios. Comenta que 
le gustaria arreglar la decoraci6n. Le escribe una carta al au tor, y le dice: "Estan muy 
bien los protagonistas Josefina y Ricardo Calvo. Los dem~s tam poco descomponen, 
y saldran vestidos con bastante propiedad pues les hice hacerse los trajes con arreglo 
a figurines dibujados por mf. 

Lo que andar~ un poco males el decorado, pues como estamos empezando no 
he podido mandar pintarlo. Si usted pudiese hacer que nos alquilasen el decorado 
con que se estren6 sen a una gran cosa para hacer la obra en Las Palm as". 

A pesar de su tendencia a servirse de fonnas esperpenticas en su vida, en sus 
escritos yen su teatro, tiene una concepci6n de lo escenogmfico en vinculaci6n con 
la realidad. En una entrevista que le hicieron precisa "yo creo que Ia suprema 
aspiraci6n del arte y especialmente del Teatro, debe ser recoger, reflejar, dar Ia 
sensaci6n de la vida de un pueblo o de una raza ... " Lo cual no quita que buscase 
dentro de lo posible -y, como ~1 dice, a trav~s de reflejos- las situaciones m~s 
extrafias. En sus poem as de Aromas de leyenda, que aparece en 1907, con un soneto 
de Ruben Dario, se perciben ciertas influencias de este gran poeta. En 1919 
enriquece sus rimas con fonnas grotescas, utilizando brochazos trngico-humoris
tas, y recurriendo a juegos de sonidos. En La pip a de kif, ya citada, puede apreciarse. 
En el poema "Ganote vil", dice: 

iTan! iTan! iTan!, canta el martillo 
el garrote alzando estan, 
canta en el campo un cuclillo, 
y las estrellas se van 
al compas del estribillo 
con que repite el martillo: 
iTan! iTan! iTan! 

Fij~monos ahora, como simple ejemplo de lo expuesto, en Ia aplicaci6n de su 
personalidad en lo esrenico, en algunas de sus interesantes obras teatrales. En 1903 
habfa adaptado, en colaboraci6n con Manuel Bueno, Fuenteovejuna de Lope de 
Vega. Del mismo afio son Tragedia de ensueiio y Comedia de ensueiio, de tipo 
modernista. En 1906, Ia compaftfa de Matilde Moreno y Francisco Garcfa Ortega, 
estrena El Marques de Bradomin, escenficaci6n de Ia Sonata de Otoiio. En donde 
aun domina lo modernista. Da un salto con las Comedias Barbaras, Aguila de 
blas6n, la habfa iniciado en 1905. Publica trozos de ella en Los Junes de El 
Imparcial, en 1906, ultim~ndola en 19fJ7. Su h~roe, don Juan Manuel de Montene
gro, representa el mundo feudal. Esta obra, aunque at1n puede clasificarse como 
modemista, pasa de un ambiente delicado al tremendismo. Romance de lobos, de 
principios de 1908, ya refleja en el tftulo violencia. Siguen obras como Cuento de 
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abril, de 1909, y Voces de gesta, de 1911, que contimlan siendo significativas de 
su proceso evolutivo. La Marquesa Rosalinda, de 1913, ya es subtitulada "farsa 
sentimental y grotesca". En ella se presenta, como juego inteligente, un m undo falso, 
convencional; voluntaria y artfsticamente falso y convencional. Con caricatura del 
tiempo del siglo XVIII. Acruan personajes rompedores de convenciones -como, en 
cierto modo, el autor hacfa en su vida cotidiana, salvando las distancias-. El marques 
es cornudo; la marquesa, frfvola y coqueta; el abate, mundano y descrefdo. Intervin
iendo los farsantes italianos, arrancados de la "comedia dell'arte", Colombina, 
Arlequfn, Pierrot, Polichinela, etc. e incidiendo, en cierto modo, en la tecnica 
cervantina, que el tanto admira. Ya he mostrado c6mo la "commedia dell'arte" fue 
clave del Quijote. El personaje Ganassa significaba "quijada larga", coincidiendo 
con el nombre del famoso protagonista de la novela cervantina. A quien se opone 
Sans6n Carrasco "perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las escuelas 
salmanticenses". Trastulo, en las citadas representaciones italianas, era, par
alelamente, el contrincante de Ganassa. Del mismo an.o que la anterior es El 
embrujado, que no consigue estrenar. En 1927lo incluye en el volumen IV de su 
Opera Omnia. Representaci6n en la que surgen una serie de elementos brutales, que 
se desarrollarM1 en su famosa pieza Divinas palabras, de 1920. Tales como 
bastardfa, avaricia, odios, crfmenes, venganzas, miserias, interviniendo mendigos, 
ciegos o bizcos. La ultimaobracitadaseestren6 enell933, dirigida porRivas Cherif 
e interpretada por Margarita Xirgl1 y Alfonso Mufioz. 

Se continua el progreso de la caricatura del modemismo, llegando a los esper
pentos plenos, como en Los cuernos de don Friolera, de 1921. Se representa esta 
farsa sobre el honor -su pr6logo y epflogo- en la casa de los Barojas, Mendizabal 
24, en 1926. 0 en Luces de bohemia, iniciada en 1920 y que ultima en 1924. Es 
oportuno senalar que en esta etapa Vaile-Inclan, en cierto modo, deja la fantasia para 
venir ala vida, aunque continua escogiendo momentos de la realidad que lind an con 
lo fantastico, mas que por su rareza por servirse del mundo tabu de lo desagradable. 
En elesperpento, segllnel au tor, pretende reflejar"todala vida miserable de Espana" 
sistematicamente deformada por un espejo c6ncavo. Manuel Bennejo Marcos ha 
estudiado las alusiones a personalidades famosas como Canovas del Castillo o 
Praxedes Mateo Sagasta en Divinas palabras. Zamora Vicente, -maximo experto 
en Valle-Inclan- precisa las referencias y conexiones de los participantes en Luces 
de bohemia con seres reales, como Alejandro Sawa, ellibrero Pueyo, Ciro Bayo, 
Pedro Luis de Galvez, Ruben Darfo, el ministro Julio Burell, etc. El citado crftico 
sefiala que "Todas las palabras de Luces de bohemia revelan una lim pia, desnuda 
verdad, que alcanza mas intensidad y aire de defonnaci6n a1 presentarse asf, tan 
limpia, tan desnuda". 

Podemos detenemos en El tablado de marionetas, que puede clasificarse 
como perteneciente ala primera etapa teatral del escritor, ya especia1mente signi
ficativa de sus ideas sobre la escenificaci6n. Comprende tres obras: La Farsa 
italiana de Ia enamorada del Rey, de 1920. La Farsa infantil de la cabeza del 
drag6n, estrenada en el teatro de la Comedia de Madrid, en 1910, y editada en 1914. 
Yla Farsa y licencia de Ia Reina castiza, publicadaenla revista La pluma, en 1920, 
y estrenada por Irene L6pez Heredia y Mariano Asquerino, en 1931. Pudiera 
pensarse que esta agrupaci6n es arbitraria, y que obedece su conexi6n a razones 
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editoriales para un nuevo aprovechamiento de los textos que andaban impresos 
como obras sueltas e independientes. Conocido es el antiguo ensayo de Julio 
Casares, Critica profana, en el que, con implacable bisturf, descuartiza toda Ia 
producci6n primera de Valle-Inclan, y muestra c6mo cambia tftulos y aprovecha 
trozos extensos y, en ocasiones, obras completas a lo largo de su producci6n. 
Reconoce su popularidad, al iniciar su trabajo: "Entre las pocas reputaciones que 
hoy se reparten Ia clientela literaria de Espafia, tal vez la menos discutida es Ia de 
Valle-Inclan". Pero duramente, sintetiza sus creaciones, limitando Ia crftica de lo 
escenico: "Como yo supongo que puede haber qui en no conozca las obras todas de 
Valle-Inclan y se anime a leerlas con ocasi6n del presente estudio, me considero 
obligado, para evitar quebraderos de cabeza, a publicar ciertas f6nnulas algebrai
cas, obtenidas para mi uso particular, con las cuales todas las obras en prosa de 
nuestro autor, salvo algunas de las teatrales y La guerra carlista, se reducen a una 
treintena de cuentos, que holgadamente cabrfan en un tomo de 300 pAginas de 
impresi6n corriente". Sin descartar en estos cambios una raz6n crematfstica, Ia 
agrupaci6n de El tablado de marionetas tiene otras razones. Las tres farsas 
constituyen un conjunto unido de intencionalidad en fmma caricaturesca y con 
recursos desquiciados. En todas elias hay un fondo intencional pedag6gico -de 
refmma- a traves de Ia burla de Ia realidad inmediata. El titulo completo que aparece 
en la contraportada es Tablado de marionetas para educaci6n de principes. 
Recordando asf la serie de tratados sesudos de este tipo, que arrancan en nuestra 
literatura de los "exemplos" de El Conde Lucan or, de Don Juan Manuel. Cuando 
el conde le pi de consejo a Patronio, este le dice: "Sefior conde Lucanor, vi en entiendo 
que el mio consejo non vos faze grant mengua, pero vuestra voluntad es que vos diga 
lo que en esto entiendo, et vos consejo sobre ello, fazerlo he luego". 

La Farsa italiana de Ia enamorada del Rey presenta alin elementos moder
nistas extemos, pero Valle-InclAD ya se habfa dado cuenta de que dicho movimiento 
literario habfa surgido como fuerza poetica liberadora para intentar acabar con la 
ramplonerfa vigente en las creaciones anteriores, y que, sin embargo, con Ia que era 
nueva corriente se arriesgaba -como, en cierto modo, le pasa a algunas de las 
producciones de Villaespesa o de Goy de Silva- de caer en el otro extremo, en un 
juego vacfo de palabras escogidas que se repiten sonora y mon6tonamente. En el 
vocabulario que se puso de moda imperan los expresivos t6picos de princesas, 
cisnes, pavos reales, piedras preciosas, estaciones, elefantes, flo res, jardines, fuen
tes, palacios, mitologfa, amor sutil, lAgrimas, risas, estrellas, suenos, mariposas, 
fantasia, etc. Don Ram6n en sus Sonatas habfa empleado gran parte de este arsenal, 
pero habfa sabido cargarlo de originalidad, puliendolo y cincelAndolo con esmero. 
Se mezclaban estos recursos con el cinismo tremendo del marques de Bradomfn, 
que refleja Ia manera de ser del propio Valle-InclAD, y que aparece como protag
onista y autor de las memorias en las que se estructuran las cuatro Sonatas. Dicho 
personaje, que se muestra como energico esteta, hace muecas ir6nicas a lo largo de 
todas sus delicadas aventuras. En Ia Farsa italiana van a mezclarse dos mundos, 
el de la idealizaci6n de Ia fantasfa modemista con Ia caricatura de Ia crud a realidad. 
El primero surge en Ia obra a traves de una muchachilla, Mari-Justina, Ia hija de una 
ventera que se ha enamorado del Rey, sin apenas haberlo visto. AI pasar este, en una 
cacerfa, por donde estaba Ia nifia, ella baj6los ojos y el amor surgi6. El hecho se 
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produce por la influencia en la muchacha de cuentos y canciones populares que, a 
su vez, sirvieron para originar lo que fue nueva literatura: 

11Cantar de Mari-Justina.-iQuiero ir sobre tu huella, 
Rey-Serafln! 
iSer una lucecita de estrella 
en tu jar din! 

La ventera.- iDeja las canciones, sal de esas escuras! 
i Que cantar es ese? 

Mari-Justina .- iUn cantar, abuela! 
La ventera.- A los tus cantares llamo yo pinturas 

de aquel mal deseo que te desconsuela. 

El segundo grupo, el caricaturesco, el de Ia grotesca realidad, esta representado 
por el Rey y su corte: En nota vivamente significativa -tan es asf que_ en algunas 
escenificaciones posteriores las comunica al publico un narrador- se describe al 
monarca: 

uEl Rey, un viejo chepudo, 
estevado y narigudo, 
sale rabiando al jard(n. 
F loja, torcida y temblona, 
parece que Ia corona 
va a entrarle de corbatfn. 
Don Facundo y Don Bartolo, 
observando el protocolo, 
al monarca dan convoy, 
y en gama de bermellones, 
pelucas y casacones 
de los tiempos de Godoy". 

Para mostrar este choque entre el mundo ideal y el vulgar, recurre continua
mente al recuerdo cervantino. Valle-Incl~ le busca a Ia ilusi6n rafz espaflola. 
Muestra que Ia ilusi6nno esu alejada de nuestro vivircotidiano, sino que est~ situada 
al alcance de nuestra mano. A Santa Teresa le habfa ocurrido un proceso similar con 
el propio Dios, como prueba al decir que "esta entre los pucheros". Cervantes, 
inserta el ideal dentro de la prosaica realidad. Lo sitUa en un modesto hidalgo loco 
que va a descalabrarse contrala mediocridad, la bajezamoral al uso y Ia ramplonerfa, 
a traves del am a, la sobrina, el cura, el barbero, los venteros y los mozos de partido. 
Don Ram6n, da un paso m~ alia, no sera un hidalgo el captador del ideal, sera la 
nieta de una ventera. Con ello se ha descendido en la escala de la valoraci6n 
mundana. Produciendose una interiorizaci6n. Don Quijote ve su ideal fuera, quiere 
corregir el mundo. Mari-Justina, Ia nieta de Ia ventera, tiene su ilusi6n en su 
intimidad. AI mundo lo ha transformado, idealizando al viejo, achacoso y prosaico 
Rey, como don Quijote, su antepasado desde un punto de vista mental, habfa 
recreado a Aldonza Lorenzo, convirtiendola en Dulcinea del Toboso. El manco de 
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Lepanto cree que hay que elevar y reestructurar a aquella famosa campesina. El 
manco de la bohemia -pues como se sabe Valle-Inclan perdi6 su brazo a causa de 
un botellazo- cree que lo que hay que rehacer, cargandola de poesfa e idealismo, son 
las capas superiores de la sociedad; en este caso, el viejo y caricaturesco Rey. La 
presencia cervantina es constante en todas sus creaciones, en la presente basta ver 
el reparto: 

"Personajes de la farsa. Mari-Justina. La ventera. Maese Lotario. El caballero 
del Verde Gahan. El caballero de Seingalt Y Musarelo, su escudero. Nuestro sefior 
el Rey. Don Facundo, ministro y guardasellos. Otro escudero. Altisidora, menina. 
Don Bartolo, capellan real. El duque de Nebreda. La dama del manto. Pastorela de 
damas y galanes. Ronda de corchetes. Tropa de cuarilleros". Como es notorio se 
entrecruzan con personajes de El ingenioso hidalgo los caballeros, los escuderos, 
las venteras, los pastores ... Y, en forma con creta, El caballero del Verde Gahan y 
Altisidora. Siendo familiares Maese Lotario y Maese Pedro. Tanto en la acci6n 
quijotesca como enla de estafarsaes esencialeldesarrollo en ventas. Enla acotaci6n 
que Valle-Inclan realiza en endecasfl.abos, para describir la escena, se declara 
paladinamente. En ella aparece ya Castilla, la Castilla del 98 y la Castilla de 
Cervantes, que en realidad se interfieren: 

a Sobre Ia cruz de dos caminos llanos 
y amarillentos, una venta cl4sica: 
Cosarios, labradores, estudiantes 
sestean por las cuadras y pajares. 
Entre los sayos de estameffa parda 
cantan verdes y granas pastoriles. 
El patio de Ia venta es humanista 
y picaresco, con sabor de aulas 
y sabor popular de los caminos: 
Tiene un vaho de letras del Quijote. 
El cielo, azul, las barbas amarillas, 
y al hablar refranero: Las Castillas". 

Goy de Silva, y algunos otros modernistas, al usar un determinado mundo 
convencional, se limitaban a plasm arlo como un recurso extemo, pero lo verdade
ramente esencial de esa elevaci6n estilfstica, de ese afan de renovaci6n, de ser 
modemos, esta en la transportaci6n que hace don Ram6n pasando de la t6pica 
princesa ala popular Mari-Justina. Ruben Darfo tambien lo habfa hecho; solamente 
que, en vez de surgir en sus creaciones poeticas, lo gozaba en su vida cotidiana, con 
la rustica y original Francisca Sanchez, ala que alguien, con humor y admiraci6n, 
la llamaba la princesa Paca. En la farsa presente va a ser Mari-Justina Ia que va a 
utilizar un lenguaje elevado, frente a1 vulgar y chocarrero del Rey y de los 
cortesanos. La obra empieza con el cantar de la muchacha, que hemos recogido, 
sobre el que ella llama Rey-Seraffn. Recuerdese la diferente descripci6nen la novela 
cervantina de Dulcinea por Sancho y don Quijote. En esta obra seran Mari-Justina 
y su abuela las que no coincidan en su apreciaci6n sobre el monarca: 
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uMari-Justina.- Senor Rey, cadenas de amor me prendi6. 
Cazando en el soto, le vide mas bello 
que la rosa, rosa del alba de mayo. 
La verde montera y el rubio cabello 
eran un alegre trino sobre el sayo. 

La ventera.- Te ceg6los ojos ensueno de moza 
casquivana. U n paje le lleva la mula, 
y lo mas del tiempo camina en carroza 
Senor Rey. Sus anos ya no disimula. 

Mari-Justina.-Portaba en el puno un blanco milano. 
La ventera.-;.No has visto que era caduco var6n?" 

Maese Lotario, que es un farandulero poeta, comprende a Mari-Justina. En su 
nif'iez tambien vivi6, en fonnas directas, ilusiones en mUltiples y entusiastas 

• • expenenctas: 

uMaese Lotario.- Se la tristeza de tu sonrisa: 
Cuando era nino tambien ame 
nueve princesas sobre la brisa, 
y nueve bocas juntas bese. 

Mari-Justina.-jLas nueve amaste! 
Maese Lotario.- ;.Sobre mi cuna 

no murmuraron igual canci6n? 
;.Nose inclinaron bajo Ia Luna 
con una misma genuflexi6n?" 

Si don Quijote se enloquecfa con los libros de caballerfa y con los romances de 
tipo heroico, Mari-Justina va a perder el seso por su aficci6n hacia los cuentos y los 
romances amorosos. Asf como a1 Caballero de la Triste Figura le queman su 
colecci6n de textos, Ia ventera cree necesario hacer lo mismo con los que seducen 
a su nieta: 

uLa ventera.- [. .. ] 
Tienen las niflas perdido el seso 
por esos cuentos de enamor ados. 
Tales romances, en un proceso 
debieran todos de ser quemados. 
No hay melecina para Ia murria 
como el estilo de carceleras 
que, acompanados de la bandurria, 
el Tempranillo sac6 en galeras". 

El Rey chepudo, del que previamente hemos transcrito su descripci6n, se 
presenta ante el publico, para mayor contraste, precedido de un coro de nobles, 
disfrazados de pastores, en pleno ambiente modemista caricaturesco. Contra
poniendose ellirismo del coro con el habla vulgar del monarca: 
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uCoro.- Mayo garrido, mayo zagal, 
dame las rosas de tu sayal. 
Mayo garrido 
nieto jlorido, 
de marzo llovido, 
dame las jlores de tu vestido. 
Mayo gentil, 
hijo de abril, 
nie to del mes 
que cuenta tres. 
[ .. . ] 

El Rey.-Cese el baile, y acuda maese el titiritero 
a presencia del Rey. 

Maese Lotario.- ;Majestad! 
El Rey.-;Majadero! 

[ .. . ] 

• 

Con un cordel al cuello bailartzs La chacona 
por tus cop las de mofa para mi Real Persona" . 

N adie cree que la nifia se enamorara del Rey, ni siquiera este, y pi ens an que es 
invenci6n del divertido juglar Maese Lotario, que qui ere mofarse de la real persona. 
Sigue el paralelo, contrastado, con don Quijote y Dulcinea: 

"Maese Lotario.- Mis pecadoras coplas no son de mofa. 
[ ... ] 
Por el amor de aquella 
que a.rrulndote se apaga como el alba una estrella. 
La nina que una tarde, viendose pasar de caza, 
quedO enferma de amores. 

El R ey.- ; Es loca esa rapaza! 
;,Una nina tan loca es posible que exista? 
0 esta mal del cerebro, o estd mal de Ia vista. 
;,Esa desventurada dOnde tiene su nido? 

Maese Lotario.-Senor, en una venta. 
El Rey.- ;Y suena en tanto ruido! 

Todo es inverosfmil en tu cuento. 
Maese Lotario.- Senor, 

son siempre inverosfmiles las historias de amor". 

Valle-Inclan transmite, sirviendose de festivos medios literarios, aspectos de 
Ia vida real. El Rey se decide air, disfrazado, aver a Ia m uchacha sobre Ia que Maese 
Lotario habfa construido lfricos poem as. La nif\a no reconoce al ilustre personaje, 
e incluso se rfe de el, cuando love de inc6gnito en la venta de su abuela. 
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El Rey.-iParece que Ia nina esta enferma? 
La ventera.- jAverfas! 

• 

jSuspiros con suspiros! jY que se vapor dfas! 
Y aqu£ me qU;edo sola sin ningun valimiento. 
Muerese consumida de un loco pensamiento 
jSe enamoro del Rey! 

El Rey.- Pues note aplaudo el gusto. 
Hija mfa. iMe ves? jPues ves al Rey! 

La ventera.- jQue susto! 
Desaparta las manos, no hag as La cucamona . 
jMlrale si no tiene cara de pelucona! 
jVaya con el abuelo, que alegre humor cuentos 
el tiene! 

Mari-Justina.-jAbuela, hay que ocultarle en los pajares! 
[. .. ] 

Maese Lotario.-Mari-Justina, el Rey. 
Mari-Justina.- jNo hagas del viejo mofa!" 

La juvenil enamorada llora al darse cuenta de que aquel viejo grotesco que est:a 
en la ventana es realmente el rey, por el que sentfa profunda pasi6n. Ello hace que 
vuelva al senti do comun, como le sucedi6 a don Quijote, cuando al final de su vida, 
se dio cuenta de su error y tambien recuper61a raz6n: 

(/La ventera.-jSanto Dios, que es el Rey! Un connotado 
yo le sacaba con las peluconas. 
As£ pidi6 del vino regalado 
y del pernil. jA bien, tales personas! 

Mari-Justina.-jLa triste luz de Ia razon me llega! 
El Rey.-iYa no soy nuevo Adonis a tus ojos? 

Mari-Justina.- Perdonad, Senor Rey, si estuve ciega 
de vuestra luz. jMe muero de sonrojos!" 

El Rey se siente profundamente emocionado, tanto del equivocado enamora
miento de la muchachilla, como del If rico cantar del juglar. Ello le lleva a licenciar 
de sus servicios a los cortesanos incapacitados de creer en sus posibilidades 
romanticas y designa consejero suyo al poeta: 

uEl Rey.-Alza, Lotario. Tu mi consejero has de ser. 
[ ... ] 
i Tu eres capaz de hacer un Romancero? 

Maese Lotario.-Y un heroe para el. 
El Rey.- jPerfectamente! 

Por tu cancion, Lotario, en mi reinado, 
una flor ideal dio su perfume. 
Volo una mariposa del legado 
glorioso, que en polilla se consume. 
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quiero trocar por normas de poesfa 
los chabacanos ritos leguleyos, 
solo es buena a reinar Ia fantasfa, 
y esta mi reina en manos de plebeyos". 

Detr~s de toda la caricatura en la acci6n de los distintos personajes se apunta 
la lecci6n final. La necesidad de la poesfa en la polftica, la necesidad de actuar con 
ideales. La ventera, la voz del pueblo, da la nota final, marcando la crftica de los 
polfticos que pretenden aprovecharse del poder para su propio medro: 

liLa ventera.-Seiior, este coplero perdulario, 
lo hara mejor que tantos chupatintas". 

Me he fijado con detenimiento en esta obra porque ha sido representada en Ia 
actualidad -en 1986- en el teatro Progreso de Madrid, por la compafifa que dirige 
Juan Pedro de Aguilar, concertada con el Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la Musica -Ministerio de Cultura. El dfa que asistf ala representaci6n -el 24 de 
octubre- el publico mayoritario estaba constituido por j6venes estudiantes, que 
siguieron el montaje funcional con bastante entusiasmo. Haciendoles reir el pin
toresco vocabulario de "com padre", "pitanza", "cucamona", "rechupete", "cara de 
pelucona", etc. y llegando a aplaudir a1 escuchar frases como: 

"Don Facundo.-jNo lleva pocas cosas entre cejas el Rey! 
Tiene el Reino revuelto de cabo, con Ia ley 
que le ordena al verdugo calzones de bragueta. 
Modo de que ninguno los lleve. 

La ventera.- jLey discreta!". 

Los personajes m~s grotescos actuaban en formas de munecos de tamaf\o 
humano, movidos por actores que se situaban detr~s de ellos y, al hablar, les hacfan 
mover los labios y los brazos, paseandolos pomposamente. Con este recurso 
actuaban·el Rey, don Facundo, don Bartolo y el Caballero de Seingalt. Este Ultimo 
habla enitaliano, como su criadoMusarelo. Valle-Inclan utiliza a los tipos grotescos 
como caricaturas de senores con los que se sentfa distante. Seg\ln Guillermo Dfaz 
Plaja "El personaje Don Facundo, a1 que por su condici6n colerica se le llama Don 
Furibundo, y a1 que caricaturiza como perseguidor del galicismos, obseso de la 
gram~tica y enemigo de los nuevos modos poeticos es, probablemente, una carica
tura de Casares, aunque algunos rasgos de erudici6n cervantina hagan pensar en 
Rodriguez Marfn o en Agustin Gonz~ez de Amezua". Manuel Bermejo Marcos 
tambien recoge esta cita, e insiste en Ia identificaci6n con Julio Casares. Por otra 
parte Antonio Risco, Dfaz Plaja y Bermejo ven en Maese Lotario una encarnaci6n 
del propio au tor. Lo cual reafuma la teatralidad vital de Vaile-Incl~n en sus 

• creac1ones. 
En la scgunda obra de la trilogfa que venimos comentando, en la Farsa infantil 

de Ia cabeza del drag6n, se pinta, aparentemente, un mundo de cuentos de nifios 
impregnado de recursos modemistas. Tres veces la pelota rebotea hasta la prisi6n, 
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sin que los muchachos pueden recuperarla. El duende, que se encuentra allf, se la 
devuelve, pidiendoles promesa de que lo liberan. S6lo lo hace el prfncipe Verde
mar. Lo cual provoca la c6lera de su padre, viendose obligado a huir. Poste
rionnente, ayudado por el duende, Iibera a una princesa de un drag6n, casandose 
con ella. El ambiente modemista de Ia obra, como hemos apuntado, es aparente. En 
efecto, si nos fijamos, por ejemplo, en el reparto, encontramos varios prfncipes, 
como en algunas obras del mom en to se creaban series de princesas numeradas. Pero 
si lo hacemos con cuidado, y prestamos ofdo a Ia sonoridad, apreciaremos que 
algunos nombres estan cargados foneticamente de humor, enriqueciendo con 
comicidad su expresi6n. Basta leer el reparto en alta voz: 

"Personajes de la farsa. La sefiora Infantina. El prfncipe Verdemar. El duende. 
El prfncipe Ajonjolf. El prfncipe Pomp6n. El gran Rey Manguacian. Sefiora Reina. 
El primer ministro. Un ventero. Un buf6n. Una Maritomes. Un ciego. Un bravo. La 
Geroma. El general Pierabras. Un pregonero. El Rey Micemic6n. El maestro de 
ceremonias. Una duquesa y un cham bolan. Coro de dam as y galanes". En esta Farsa 
infantil se recurre al valor que adquiere Ia fonetica entre los nifios, por la gran 
sensibilidad de sus ofdos. La descripci6n del decorado -y su concepci6n- se acopla 
con el ambiente de los cuentos, enriquecido por notas ir6nicas que frenan el posible 
empalago: 

"Tres Principes donceles juegan a Ia pelota en el patio de armas de un 
castillo muy torreado, como aquellos de las aventuras de Orlando: puede ser 
de diamante, de bronce o de niebla. Es un castillo de fantasia, como lo saben 
sonar los nifios. Tiene gran des muros cubiertos de hiedra, y todavia no ha sido 
restaurado por los arquitectos del Rey. iAiabemos aDios!". 

AI juego trivial que se va desarrollando en la escena se une une conversaci6n 
desenfadada de los tres principitos que se estan divirtiendo, en la cual, nuevamente, 
surgen trazos duros para unjuiciar a los politicos: 

11El prlncipe Pompon.-[ .. . ] El aire, el humo y el vacto son los 
tres elementos en que viven mas a gusto los sabios. 

El prlncipe Ajonjoll.-jBien dice el Prlncipe Pompon! ;.No vemos el 
Primer Ministro del Rey nuestro padre? jUnos 
dicen que tiene La cabeza llena de humo! jOtros, 
que de airel ;Y otros, que vac£a!" 

Entre juegos y burl as, se plantea la forma de actuar en Ia vida los seres humanos. 
Sencillamente estos, sin afiadidos. De los tres prfncipes, dos faltan a sus palabras, 
alegando su condici6n. Elser superiores en la sociedad, les sirve para engafiar, para 
abusar de sus privilegios. Solo el prfncipe Verdemar se comporta correctamente, 
cumpliendo lo que promete a costa de su bienestar y de su vida. Enlaza asf connuestra 
tradici6n heroica. El personaje de segunda nobleza aparece presentado en forma 
superior de los que le preceden. Como en el caso del Cid, valorado poeticamente 
muy por encima de Alfonso VI: 
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uEl duende.-Os vuelvo vuestras promesas reales que os 
serviran mejor que Ia pelota. jSon mas huecas y mas 
livianas! 

El prfncipe Verdemar.-Duende, dame la pelota, y cumplire como hombre 
debien, como caballero y como Pr(ncipe". 

Se puede apreciar que se antepone el "hombre de bien" a1 "caballero", y este, 
al "Prfncipe". Sus hennanos tienen miedo a adquirir responsabilidad. Les falta 
senti do de compafierismo. En este caso, sentido fraternal, para com partir el peligro. 
Otro aspecto interesante de la obra es la crftica contra la rutina, el reglamentarismo 
burocratico y el protocolo vacfo. Punto de vista que se sefiala cuando llevan ala 
Infanta para que se la coma el drag6n. El maestro de ceremonia acrua esrupidamente 
preocupado por que se cumpla con rigidez los vacfos requisites establecidos. 
Debemos precisar que La cabeza del drag6n esta estructurada como un intenne
dio, un descanso, entre las otras dos creaciones caricaturescas que componen el 
Tabla do de marionetas. Es, realmente, una farsa infantil, como dice su au tor, y no 
un esperpento, como lo sonia primera y, atinmas interesantemente, la tercera. Farsa 
infantil en la que se intenta hablar a los nifios en su lenguaje vivo, sin caer en una 
total vaciedad, como ocurre, a veces, en otros casos. 

El esperpento, como el propio Valle-Inclan explica -y todo el mundo sabe- es 
una fonnaci6n de la realidad, inspirado en lo que se hacfa en una barraca de feria, 
en la cual se desfiguraban las imagenes en una colecci6n c6ncavos, haciendolas 
caricaturescas. En Ia Farsa y licencia de Ia Reina castiza, el espejo c6ncavo lo ha 
colocado el autor frente a una situaci6n hist6rica, la Espana de Isabel II y su corte. 
En realidad los hechos en ella aludidos son un pretexto para exponer sus propias 
ideas. Sirven de cierre del Tabla do de marionetas para educaci6n de principes. 
Es la gran traca. La traca final . Su postura se ha extremado. La historia es solo un 
apoyo externo. Lo que a ello preocupa es la fuerza de la ilusi6n y de Ia fantasia por 
encima de Ia realidad. Isabel II y sus cortesanos estan intensamente caricaturizados 
para resaltar sus sentimientos fntimos. Incluso las ideologfas poHticas externas son 
utilizadas como recursos de oposici6n. El carlismo de Valle-Inclan esta en funci6n 
de Ia imposibilidad de su realizaci6n en aquel momento. En los ultimos afios de su 
vida, durante la segunda Republica, mostraba, con igual juego, gran admiraci6n por 
la Uni6n Sovietica. 

La historia era utilizada por otros autores, como Eduardo Marquina, gene
ralmente, en forma positiva. A pesar de que se manejen circunstancias diffciles, 
como En Flandes se ha puesto el sol, de dicbo escritor. Don Ram6n se servira de 
ella en forma intensamente negativa. Frente a Ia exaltaci6n embellecedora se inserta 
Ia denigraci6n caricaturesca. El senti do popular del comportamiento habitual de Ia 
Reina podfa pesar tanto en el haber como en el deber de su autentica figura. A su 
gestador escenico le interesaba hacer el proceso del siglo XIX espafiol, raz6n que 
le lleva a tomar partido adverso contra la soberana. Otros autores del 98 utilizan 
situaciones paralelas. Azorfn en La guerrilla se fijaba en la guerra de la Indepen
dencia; los Machados recurren a la epoca absolutista de Fernando VII en La 
duquesa de Benameji; Valle-Inclan maneja en la obra que estudiamos la incorpo
raci6n delliberalismo durante el reinado de Isabel II. Ante un desastre se procura 
siempre de encontrar a un responsable. Los hombres del98, a1 examinar aquella 
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Espana que habfa liquidado su Imperio, y que atravesaba por perfodos diffciles Ia 
busqucda de su autenticidad, iniciaron una causa general. Benito Perez Gald6s habfa 
hecho algo parecido en sus creaciones literarias, partiendo de su presente se fue 
metiendo, por el camino de Ia historia, en un continuado retroceso. Este sistema 
legftimo puede correr ciertos peligros de desviaciones de befas. El propio don 
Ram6n lo reconoce, al sintetizar su obra: 

11Apostillon: Corte isabelina. 
Befa septembrina. 
Farsa de munecos. 
Maliciosos ecos 
de los semanarios 
Revoluvionarios 
LA. gorda, laflaca y Gil Bias. 
Mi musa moderna 
Enarca Ia pierna 
Se cimbra, se ondula, 
Se comba, se achula 
Con el ringorrango 
Ritmico del tango 
Y recoge Ia falda detras". 

El tema central de Ia farsa se apoya en unas cartas indiscretas de la Reina Castiza 
y un chantaje que realiza el Rey Consorte. La figura de Isabel n se puede, acaso, 
casi salvar por el exceso de la caricatura. Esta llega a tener un valor en sf misma, 
al margen del modelo que la personaliza. 

La lecci6n que qui so damos Valle-Inclan con su Tabla do de marionetas fue, 
a traves del proceso deformador de la realidad, una busqueda, para el publico y para 
el mismo, de ilusiones e ideales que puedan hacer soportable la vida. De las tres otras 
la mas conseguida sea, acaso, la primera, Ia Farsa italiana de Ia enamorada del 
Rey. En la segunda, La cabeza del drag6n, la estilizaci6n pesa mas que la 
deformaci6n. En la tercera, Lareina castiza, ocurre al contrario. Si fray Bartolome 
de Las Casas fue duro con la colonizaci6n de America, en el perfodo de nuestra 
grandeza publica, y Valle-Inclan con Ia polftica, en nuestra decadencia, ambos 
afirman, a traves de sus escritos y de su vida, el espfritu hipercrftico de muchos 
espafioles con nuestras propias actuaciones. Siempre es mas salvador y sano la 
exigencia exagerada que la complacencia bobalicona. Cuando en un pafs todos a una 
estan de acuerdo para cantar sus perfecciones, desconfiad "algo esta podrido en 
Dinamarca". Don Ram6n empez6 en sus creaciones huyendo de la realidad por la 
estilizaci6n y tennin6 fuera de ella por la caricatura. Pero entonces y despues 
siempre se movi6 dentro del arte y, a traves de el, en la vida, en su propia vida. 

114 
• 

Manuel Sito Alba 
U niversidad Nacional de 
Educacion a Distancia. Madrid 



Notas 

1 Gregorio Martinez Sierra, "Hablando con V alle-lnclan de ely de su obra", en ABC, 7 de diciembre 
de 1928. 

2 Robert Lima, "Farsa, Esperpento and Death: Valle-lnclan's Terminal Grimaces", en Revista de 3 
Estudios Hispanicos, The University of Alabama Press, t. XVll, No. 1. enero de 1983. 

3 Manuel Sito Alba, "El mimema, unidad primaria de la teatralidad", en Aetas del Septimo Congreso 
de Ia Asoclacion Internaclonal de IDspantstas, (Venecia del 25 al30 de agosto de 1989), Roma, 
Bulzoni Editore, 1982, pp. 971-978. 

4 Juan Antonio Honnig6n, Valle-lnclan. Cronologia y documentos, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1978, pp. 29, 17 y 18. 

s Idem, pp. 9 y 11. 

6 Idem, p. 101. 

7 Idem, p. 13. 

8 Ram6n del Valle-lncl8n. "Autobiografia", en Revista Alma Espanola, 27 de diciembre de 1903. 
Recogida por J. A. Hormig6n, op. cit. pp. 21 y 22. 

9 J. A. Hormig6n, op. cit., p. 13. 

10 Idem, p. 16. 

11 Idem, p. 25 y 26. 

12 Idem, p. 33. 

13 Manuel Sito Alba, "The Commedia dell Arte: Key to the cource of Don Quijote, en The Theatre 
Annual, voi.XXXVll,1982,pp.l-13.Idem, "La 'comemdiadell'arte', claveesencialdelagestaci6n 
del Quijote", en Paesl Med1terranel e Amerka Latina, Roma. Centro di Studi Americanistici 
America in Italia, 1982, pp. 157-176. Idem, "Don Quljote, personaje teatral hispano-italiano: de 
Ganassa a Scaparre", en Homenaje a Jose Antonio Maravall, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas, 1985, pp. 395-403. 

14 J. A. Hormig6n, op. cit., p. 44. 

15Manuel Bennejo Marcos, Valle-Inclan: lntroducclon a su obra, Madrid, Anaya, 1971, pp. 199-
208. 

t6 Alonso Zamora Vicente, en "Pr61ogo" a Ram6n del Valle-lnclan, Luces de bohemia, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1973, pp. XXXIII-XLll. 

17 Julio Casares, Critlca profana, Madrid, Ed. Colonial, 1916 y Espasa-Calpe, 1964, 3ra. edici6n, 
pp. 13 y 16. 

18 Don Juan Manuel, EJ conde Lucanor, edic. de Jose Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 1969, p. 
54. 

115 



19 Guillermo Dlaz Plaja, Las estetlcas de VaDe-lncl4n, Madrid,Gredos, 1965, p. 78. 

20 Manuel Bennejo Blanco, op. cit., p. 184. 

21 Manuel Bermejo Blanco, op. cit., pp. 184 y 185. Guillermo Dlaz Plaja, op. cit., p. 130 y 
Antonio Risco, La estetlca de Valle-lnclm, Madrid, Gredos, 1966, p. 90. 

-
116 


	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112

