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Ya desde Arist6teles sabemos que la actitud del poeta trente a los 
temas hist6ricos se distingue de la del historiador. Mas que por lo 
particular y contingente el poeta se interesa por lo tfpico y universal; mas 
que en una descripci6n objetiva, se concentra en una interpretaci6n de la 
historia. Intenta extraer de los hechos hist6ricos un sentido coherente. La 
obligaci6n del poeta de reconstruir una imagen verdadera de la historia se 
refiere menos a un fiel reflejo de los acontecimientos que a la creaci6n del 
caracter esencial de una época, lo que le obliga a encontrar un equilibrio 
entre fidelidad y libertad; en palabras de Buero Vallejo: ,,Escribir teatro 
hist6rico es reinventar la historia sin destruirla"l. Segun Georg Lukacs, la 
novela o el drama hist6rico en sentido propio y moderno se caracterizan 
por su capacidad para hacer derivar el caracter y el comportamiento del 
hombre de las particularidades peculiares de su tiempo. Al contrario de la 
novela, el drama hist6rico debe concentrarse en la configuraci6n de las 
grandes colisiones en el desarrollo del proceso hist6rico. Ademas, la 
reconstrucci6n del pasado siempre se realiza desde el punto de vista de la 
actualidad del poeta, que plantea preguntas sobre el pasado bajo la 
perspectiva de su propio tiempo2 . La formulaci6n mas precisa y rotunda 
de este aspecto la encontramos de nuevo en el ensayo ya citado de Buero 

2 
,,Acerca del drama hist6rico", Primer Acto, 187 (1980/81), p. 19. 

Georg Lubies, Der historische Roman, Neuwied 1965, pp. 106-206 (Werke, vol. 6. Probleme 

des Realismus Ill). 
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Vallejo sobre el tema: ,,El teatro historico es valioso en la medida en que 
ilumina el tiempo presente"l. Desde la comprension de la historia como
un proceso en el que el pasado es, al mismo tiempo, condicion 
indispensable del presente, este aspecto ha ganado en importancia. El 
origen de este concepto del drama historico se encuentra en la concepcion 
dialéctica de la historia desde Hegel y Marx, segun la cual la historia nace 
de y se desarrolla a partir de una colision continua entre intereses sociales 
opuestos. 

En Espafia, este concepto del drama historico tarda mucho tiempo en 
surgir y, sobre todo, en imponerse2. El teatro de Valle-Inclan presenta, ya
al comienzo de nuestro siglo, principios esenciales de este modelo, pero el 
teatro de Valle-Inclan - como es bien sabido - no tuvo consecuencias ni 
para la escritura dramatica ni para la practica teatral de su tiempo. El 
modelo predominante fue mas bien el drama historico de Marquina, que 
ofrecfa una imagen idealizada del pasado nacional que no contribufa en 
nada a una comprension de los problemas ni del pasado ni del presente. En 
los primeras afios de la postguerra dramaturgos como Peman y Luca de 
Tena reanudaron este modelo, utilizandolo, al mismo tiempo, para 
confirmar la vision franquista de la historia nacional. 

Un cambio radical se advierte solo a partir de finales de los afios 50, 
con Un sofiador para un pueblo (! 958), el primer drama historico de Buero 
Vallejo, que inicia toda una serie de nuevas interpretaciones de la historia 
nacional. El drama historico de Buero Vallejo y de sus contemporaneos 
corresponde perfectamente al modelo lukasciano. Poniendo el acento sobre 
la modelacion dramatica de la colision conflictiva entre las ,,dos Espafias" 
y sobre una revision crftica del pasado, los autores intentan hacer 
comprensible al espectador el desarrollo de la historia nacional y las causas 
y condiciones de la realidad presente. Segun su temperamento y su vision 
del mundo, los dramaturgos proponen una perspectiva utopica o acentuan 
el caracter puramente crftico-satfrico de sus textos, situan en el centro de la 
accion dramatica el conflicto entre poder e individuo o poder y pueblo y 
presentan la realidad historica desde una estética realista, simbolista o 

2 
Loc. cit., p. 19. 

Los estudios sobre el drama hist6rico en Espaiia son bastante escasos. Vid. sobre todo Francisco 

Ruiz Ramon ,,El drama hist6rico", en el libro del mismo autor: Celebraci611 y catarsis (Leer el teatro 

espa1ïol), Universidad de Murcia 1988, pp. 165-185, y el numero temâtico sobre ,,El drama 

hist6rico espaiiol" de la revista Esrreno, 14. l ( 1988) y Mariano de Paco, ,,Teatro hist6rico y 

sociedad de posguerra", en Homenaje al profesor Antonio de Hoyos, Murcia 1995, pp. 407-414. 
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esperpéntica. Pero tanto los autores de la Generaci6n Realista como los 
del Nuevo Teatro conservan los rasgos esenciales del modelo bueriano, es 
decir, la revisi6n del pasado desde una perspectiva actual, el caracter abierto 
del conflicto dramatico y la doble intenci6n catartica y didactica, de 
identificaci6n emocional y de distanciamiento crftico, en la presentaci6n de 
las grandes colisiones hist6ricas. 

Después de la muerte de Franco y de los afios de la transici6n este 
modelo del drama hist6rico sigue viviendo -como demuestran, por 
ejemplo, los dramas hist6ricos de Domingo Miras-, pero el interés por la 
modelaci6n de la historia nacional disminuye considerablemente. La 
desaparici6n del régimen franquista, la pérdida de la confianza en las 
utopfas izquierdistas, la paulatina superaci6n de la confrontaci6n de las 
,,dos Espafias", el general desencanto ideol6gico y polftico y otros factores 
contribuyen al hecho de que también la Iiteratura dramatica conozca un 
,,cambio de paradigma". De lo hist6rico el teatro se dirige a lo actual, de lo 
publico a lo privado, de las grandes colisiones sociales a los pequefios 
problemas cotidianos. Este cambio se nota también en la producci6n 
dramatica de las dramaturgas que, desde los afios 80, empiezan a conquistar 
paulatinamente el campo de la creaci6n dramatica. Un ejemplo 
representativo de este desarrollo son las piezas teatrales de Paloma Pedrero, 
cuya acci6n se desarrolla exclusivamente en la actualidad y cuyos temas 
giran alrededor de problemas de identidad persona), de relaciones sexuales o 
de busqueda de nuevos modelos de feminidad o masculinidad. Por otro 
lado, hay dramaturgas que - como Carmen Resino, Maribel Lazaro o 
Concha Romero - escriben igualmente dramas hist6ricos, pero 
modificando evidentemente el modelo predominante de los afios 60 y 70. 
A través de un analisis de algunas obras representativas de Concha 
Romero y Carmen Resino, quisiera ilustrar este cambio en la 
configuraci6n del drama hist6rico. 

Cinco de las ocho piezas teatrales que Concha Romero ha escrito hasta 
1995 tratan temas mitol6gicos (As[ aman los dioses) o hist6ricos (Un 

olor a 6.mbar; Las bodas de una princesa; Juego de reinas; Abrazame, Rin). 

Un olor a 6.mbar (1983) presenta la disputa entre los conventos de Alba de 
Tormes y Avila en torno al cadaver incorrupto de Santa Teresa, una 
disputa en la que los representantes de la Iglesia consiguen finalmente la 
victoria sobre la madre superiora y las monjas de Alba de Tormes al 
amenazarlas con la excomuni6n. El desarrollo de los acontecimientos 
dramaticos - sobre todo la confrontaci6n entre los dos conventos y la 
profanaci6n del cadaver de la Santa por las monjas y los clérigos - esta 
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hist6ricamente bien documentado l . La obra representa en primer lugar una 
satira crftica contra la instituci6n de la Iglesia, que fomenta la creencia en 
los milagros y las supersticiones. Con su intenci6n crftico-satfrica y con 
la deformaci6n esperpéntica de la realidad, se encuentra en la tradici6n del 
drama hist6rico de la generaci6n precedente. Pero en dos puntos la 
acentuaci6n de la autora es distinta. Por un lado, la acci6n dramatica revela 
indirectamente que detras de la colisi6n de intereses polfticos, sociales y 
econ6micos se esconde también una confrontaci6n de los sexos. Corno ya 
lo ha destacado Marfa Pilar Pérez-Stansfield, en el texto yace un subtexto 
feminista en el que la Iglesia simboliza el poder y la agresi6n masculinos, 
y el despedazamiento del cadaver femenino ilustra que, en la Jucha de los 
sexos, la mujer desempefia el pape! de vfctima2. Por otro lado, Romero
deshistoriza en cierto sentido la problematica de la confrontaci6n entre los 
sexos y del poder sexual ilustrando en una escena metateatral que, en el 
curso de la historia, el pape] de la mujer ha sido siempre igual y que, en la 
confrontaci6n de los sexos, la mujer sufre constantemente la misma 
derrota. En la modelaci6n dramatica de las colisiones hist6ricas se ha 
introducido una reflexi6n crftica sobre el pape] de la mujer en el curso del 
proceso hist6rico, y el resultado de esta reflexi6n es que, aparentemente, a 
la mujer corresponde siempre el pape! de vfctima. El subtexto de Un olor

a ambar revela también una ,,re-visi6n"3 general de la historia bajo una 
perspectiva femenina. 

En Las bodas de una princesa (1988) y J uego de reinas ( escr. en 
19394) Romero ha puesto en el centro de la acci6n dramatica a tres 
grandes personalidades de la historia nacional: Enrique IV, Isabel la 
Cat6lica y Juana la Loca. Pero mas claramente que en Un olor a ambar, la 
dramaturga se aparta del modelo de la generaci6n precedente, poniendo el 
acento sobre el analisis psicol6gico de los protagonistas y su conflicto 
entre las exigencias de su funci6n pûblica y sus deseos privados. De 

Cfr. Patricia O'Connor en la introducci6n de su edici6n de la obra, Madrid 1983, p. 7-13, y Maria 
Pilar Pérez-Stansfield, ,,La desacralizaci6n del mito y de la historia: teatro y subtexto en dos nuevas 
dramaturgas espafiolas", Gestas, 2.4 (1987), p. 83-99. y Mariano de Paco, ,,Teatro hist6rico y 

1ociedad de posguerra", en Homenaje al profesor Antonio de Hoyos, Murcia 1995, pp. 407-414. 
Ibid. 
Cfr. Patricia O'Connor, Dramarurgas espa,iolas de hoy. Una introducciôn, Madrid, 1988, pp. 

39s. 
4 

La pieza todavfa no se ha publicado. He utilizado el manuscrito puesto a mi disposici6n por la 
autora y titulado Razôn de Estado o Juego de reinas. En 1991, la pieza fue estrenada en Alcali de 
Henares bajo el tftulo Juego de reinas. 
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nuevo, la autora se interesa particularmente por la situaci6n de la mujer. 

La caracterizaci6n y el comportamiento de Isabel parecen contradecir la 

tesis de la mujer como vfctima de una sociedad dominada exclusivamente 

por hombres, porque - en el curso de la acci6n dramâtica - Isabel se 

rebela abiertamente contra las normas patriarcales de la sociedad y 

desarrolla y realiza sus propias normas y visiones. Al final de la obra, 

Romero nos presenta a una princesa que ha logrado sustraerse al dominio 

de los hombres, tomar sus propias decisiones y hasta imponer su voluntad 

a su futuro esposo. Prefiere antes renunciar a su amor que a su lema ,,tanto 

monta, monta tanto Isabel como Fernando". En la figura hist6rica de 

Isabel, Romero ha creado el modelo de una mujer que logra armonizar su 

autodeterrninaci6n, su responsabilidad frente a las necesidades de su reino y 

la realizaci6n de sus sentimientos întimos. 

Por otro lado, la figura de la reina Isabel la Cat61ica no contradice por 

completo el resultado del analisis del pape! de la mujer como vîctima. 

Isabel es mas bien la excepci6n que confirma la regla, como demuestra el 

destino de su hija, la futura Juana la Loca, en Juego de reinas, cuya acci6n 

dramatica se desarrolla en 1502/1503, 33 afios después de las bodas de 

Isabel. La reina intenta desesperadamente transmitir su propia concepci6n 

del papel de la mujer autodeterminada a su hija y heredera del trono. Pero 

en ese empefio fracasa completamente. Juana es lo contrario de su madre. 

Se rige unicamente por sentimientos y se somete incondicionalmente a su 

esposo, sin tener en cuenta ni su propia autoestima ni las necesidades del 

reino. Al contrario de los protagonistas de Un olor a ambar, Juana no es 

amenazada ni aplastada directamente por un poder masculino concreto, 

sino que ha interiorizado las normas patriarcales vigentes de ta! manera que 

es incapaz de querer liberarse del pape) tradicional de la mujer pasiva y 

sumisa y de concebir un pape! distinto a pesar de que su madre hubiera 

logrado realizarlo. Juego de reinas destaca claramente la extraordinariedad y 

excepcionalidad de una personalidad femenina como la de Isabel la 

Cat61ica. 

Pero Concha Romero no se interesa solo por la revisi6n del pape) 

femenino. En Las bodas de una princesa incluye, al mismo tiempo, una 

reflexi6n crîtica sobre el pape) masculino, como demuestra la pintura del 

rey Enrique IV. Lo representa con todos sus rasgos hist6ricos conocidos; 

con su abulia, su pasividad, su pacifismo, su indolencia, su indecisi6n y, 

sobre todo, su falta de virilidad y poca preocupaci6n por su propio honor; 

pero lo que para sus cronistas contemporaneos y la mayorfa de los 

historiadores modernos es causa de desprecio, en el texto de Romero se 
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transforma mâs bien en causa de estima y de admiraci6n. Explicando su 
actitud por un concepto polftico cuyas bases fondamentales son la paz y el 
bienestar de sus subditos, Romero logra crear a un personaje que hasta en 
sus comportamientos mâs radicalmente opuestos al tradicional c6digo 
masculino resulta simpâtico. El interés predominante de la dramaturga 
reside en el anâlisis psicol6gico de los protagonistas y sus relaciones 
recfprocas. Al mismo tiempo, al profundizar en la psicologfa de sus 
personajes, Romero también quiere revisar la imagen y la valoraci6n de 
conocidas personalidades hist6ricas que una historiograffa patriarcal ha 
impuesto, y destacar la realizaci6n hist6rica de modelos femeninos y 
masculinos opuestos a los papeles tradicionales de los dos sexos y mâs 
adecuados a la actualidad de la autora l.

El interés de Romero por grandes personalidades hist6ricas y su 
caracterizaci6n psicol6gica se muestra igualmente en su ultima pieza, 
Abrazame, Rin, escrita en 1995. Al mismo tiempo, esta obra acentua 
todavfa mâs la tendencia a deshistorizar el drama hist6rico. La pieza 
presenta una cr6nica dramatizada de la vida de Robert y Clara Schumann 
desde su juventud hasta la muerte del compositor, en 1856. Pero en la 
configuraci6n de los personajes las circunstancias y condiciones hist6ricas 
no tienen ninguna significaci6n. De la revoluci6n de 1848, s6lo se oye el 
ruido de la calle, lo que induce a los dos protagonistas a retirarse al campo 
y a aislarse todavfa mâs en su mundo privado, dominado s6lo por la 
musica. A pesar de que los acontecimientos de la vida de los protagonistas 
sean rigurosamente hist6ricos, la historia ha perdido toda importancia. La 
historia no es nada mâs que un tel6n de fondo delante del cual se desarrolla 
un psicodrama en el que la mujer juega el pape! de siempre: el de la 
vfctima. En su juventud, Clara sufre bajo la tiranfa y el egofsmo de su 
padre, que quiere hacer de su hija una pianista célebre, de la cual él puede 
sacar dinero y fama. En este empefio, Clara no es mâs que un objeto que 
no tiene ningun derecho a realizar sus deseos privados que no sirvan a su 
carrera de pianista. En su matrimonio, Clara sufre de los celos y de la 
incapacidad de su marido de aceptar su inferioridad artfstica, su falta de 
éxito publico y sus fracasos econ6micos. No es capaz de liberarse de los 
papeles tradicionales del hombre y de la mujer, asf que, para Clara, la 
tiranfa del padre se transforma, cada vez mâs, en la tiranfa de su marido. 

1 

Cfr. también Peter L. Podol, ,,Three 'Stages' in the Life of Isabel: Plays by Alberto Miralles, Manuel 

Martinez Mediero and Concha Romero", Estreno, 16.1 (1990), pp.28-33; Carolyn J. Harris, ,,Isabel 

y Juana: protagonistas hist6ricas del teatro de Concha Romero", Estreno, 19.1 (1993), pp. 21-25. 
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Clara es consciente de su situacion y da en el punto clave cuando advierte 
desesperadamente a su marido: ,,Mi padre no me dejaba vivir. Tu no me 
dejas trabajar. Mi padre solo querfa mi éxito y tu no lo puedes soportar" l. 
En Abrazame, Rin, la mirada femenina se ha intensificado notablemente, 
pero esta mirada no se dirige ni sobre las circunstancias ni sobre las 
grandes colisiones historicas, sino unicamente sobre la situacion privada y 
conflictiva de una mujer cuya existencia se transforma en un infierno 
justamente por culpa de los dos hombres a los cuales mas ama en vida. La 
funcion crftica y subversiva resulta aquf solo de la identificacion catartica 
del espectador, que sufre con la protagonista y se rebela inconscientemente 
contra una situacion que parece mas existencial que historica y 
socialmente condicionada. 

Mientras que Concha Romero, desde Un olor a ambar hasta Abrazame,

Rin se aleja !enta y continuamente del modelo bueriano del drama 
historico, en Carmen Resino la deshistorizacion de los personajes y 
acontecimientos historicos es un rasgo caracterfstico y evidente desde los 
principios de su produccion dramatica, en 1968. De las numerosas obras 
de la autora publicadas, cuatro estan situadas en una época historica 
concreta: El presidente (1968), Nueva historia de la princesa y el dragon

(1989), El oculto enemigo del profesor Schneider (1990) y Los er6ticos

sueiios de Isabel Tudor (1992). Pero lo que demuestra ya claramente la 
diferencia con el modelo bueriano del drama historico es el hecho de que 
ninguna esta situada en la historia espafiola, sino - respectivamente -
en la Escocia del siglo XIII, en el Japon del siglo XV, en la Inglaterra del 
siglo XVI y en la Alemania de los primeras afios del siglo XX. Resino no 
se interesa por una mejor comprension ni de las grandes colisiones 
polfticas y sociales de su pais ni de su propia actualidad a través de un 
analisis del proceso historico. Ademas, con la excepcion de su ultima 
pieza, los protagonistas de sus dramas historicos son figuras ficticias o 
-como en el caso de John Balliol en El presidente- figuras historicas con
un caracter enteramente imaginado por la dramaturga. Los dramas
historicos de Carmen Resino pertenecen a la categorfa que Herbert
Lindenberger ha denominado ,,unhistorical history play"2. Pero lo que
aleja el drama historico de Resino mas radicalmente del modelo bueriano
es su comprension antidialéctica de la historia, su negacion de un proceso

La pieza todavfa no se ha publicado. Cita segun el manuscrito (p. 40), fechado en agosto de 

1995, que la autora ha puesto a mi disposici6n. 

Historica/ Drama. The Relation of Literature and Reality, Chicago/London, 1975, pp. 1 ss. 

HISP. XX - /3 - 1995 307 



Wilfried FLOECK 

hist6rico evolutivo condicionado por colisiones polfticas y sociales, su 
concepto de una historia estatica o circular dominada por el azar o el 
destina. El drama hist6rico de Carmen Resino esta mas cerca del modelo 
de la tragedia griega que del modela bueriano. Es interesante constatar que 
la autora realiza este concepto ya en una época (a finales de los 60) en la 
cual predominaba el modela bueriano 1. Un breve analisis de su primera 
obra teatral puede ilustrar estas observaciones generales. 

La acci6n dramatica de El presidente se desarrolla entre los afios 1286 
y 1292, en una Escocia dominada por problemas de sucesi6n dinastica y 
por el peligro de anexi6n por parte de Inglaterra. En el centro de la acci6n 
se encuentra el prfncipe Jaime, una figura compleja, trastornada, vacilante, 
hamletiana, que se defiende con todas sus fuerzas, pero en vano, de la 
sucesi6n del trono y del poder. Corno rey, se halla cada vez mas fascinado 
por el cortesano Juan Balliol - unico personaje hist6rico, pero del cual 
Resino, segun sus propias palabras, ha tomado ,,unica y exclusivamente el 
nombre"2- por cuyas ideas republicanas se deja finalmente entusiasmar. 
Comunica a su Consejo que renunciara al trono y que entregara el poder a 
Balliol para que éste asegure la transici6n a un régimen republicano y 
democratico. En la siguiente guerra civil el proyecto fracasa, Jaime es 
asesinado por los revolucionarios republicanos, Balliol traiciona a Jaime y 
la revoluci6n y -con la ayuda de la aristocracia y de Inglaterra - se deja 
coronar como sucesor de Jaime y nuevo rey de Escocia. 

A primera vista, con la confrontaci6n entre monarqufa, aristocracia y 
pueblo la obra parece tratar de las grandes colisiones hist6ricas y sociales, 
pero, en realidad, estos problemas no constituyen el nucleo central de la 
realidad de este tiempo, y la autora lo sabe muy bien, destacando en su 
nota preliminar que la acci6n dramatica transcurre ,,un poco al 
anacronismo"3. Para Resino, la historia constituye s6lo un ,,tel6n de 
fondo"4 delante del cual se desarrolla la historia del fracaso existencial de 

Esta singularidad, este nadar a contracorriente del teatro histôrica, polîtica o socialmente 

comprometido es caracterfstico del teatro de Resino en general, que se interesa en primer lugar por 

temas existenciales como la soledad, la incomunicaci6n, la frustraci6n, el egofsmo, la absurdidad de 

la vida, y que parece mas marcada por el teatro del absurdo de Francia que por el teatro espafiol de 

los afios 60 y 70. 

Nota preliminar de la edici6n de El presidente. Madrid 1968, p.7s. 
3 

Ibid., p. 7. 

Ibid. Cfr. también Mariano de Paco, ,,El teatro hist6rico de Carmen Resino", conferencia presentada 

en el simposio Un Escenario propio - A Stage of their Own, celebrado en 1994 en Cincinnati, 

EE.UU. 
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un caracter individual. Ademas, el fracaso del principe Jaime no esta 
condicionado por las circunstancias hist6ricas, sino por el azar o el 
destino. El comportamiento del protagonista carece de sentido porque esta 
caracterizado, desde el principio, por una inutilidad completa y fatal. En 
esta experiencia reside, segun las propias palabras de Resino, el tema 
central de la obra: ,,El Presidente es, en su mas estricto sentido, la historia 
de un sacrificio y de una actuaci6n inutiles, de un pensamiento igualmente 
inutil. Y en esta inutilidad, tantas veces repetida en la vida del hombre, es 

1 

precisamente donde se encuentra el auténtico drama de la obra" . Con esta 
concepci6n, Resino reanuda mas bien la tradici6n de la tragedia griega que 
la del drama hist6rico de Buero Vallejo. 

La completa inutilidad y la absurdidad de la acci6n humana caracterizan 
todas las obras dramaticas de Carmen Resino, no importa si su acci6n se 
desarrolla en una realidad mitol6gica, hist6rica o actual. La decisi6n del 
protagonista de Ulises no vuelve de abandonar su esc6ndite, al que se 
habfa huido por miedo de la guerra, y de confesar finalmente la gran 
mentira de su herofsmo marcial se revela inutil porque en el mismo 
momento estalla una segunda guerra, que le dara otra vez la oportunidad de 
demostrar su fama de héroe. Nadie escapa a su destino. ,,Por mucho que 

2 
queramos torcerlo, el destino siempre nos espera en cada vuelta" . Para 
Carmen Resino, el hombre no es duefio ni de su historia persona! ni de la 
historia en general. Lo que rige el mundo no es nunca la voluntad 
humana, sino un destino ciego y cruel. Ademas, delante del fracaso de la 
historia colectiva el fracaso persona! pierde toda significaci6n, como la 
dramaturga lo ilustra en su pieza policfaca El oculto enemigo del profesor 

Schneider. La acci6n dramatica se desarrolla en Alemania, a finales de 
junio de 1914. El profesor Schneider, especialista célebre de la prehistoria 
humana, que dedica toda su vida a sus investigaciones sobre el origen del 
hombre, es acusado de haber asesinado a su esposa. Pero una ironfa del 
destino, el descubrimiento de un cadaver prehist6rico en el jardin de su 
casa de campo - ultimo eslab6n que le faltaba al profesor para comprobar 
su teorfa del origen de la especie humana -, revela la culpa de Schneider. 
Éste se siente traicionado por la historia, a la cual habfa dedicado toda su 
vida, pero el comisario, al mostrarle en el peri6dico la noticia del 
asesinato de los arquiduques de Austria, le revela que ante la traici6n de la 
historia colectiva su pequefia historia individual no tiene ninguna 

Loc. cit., p. 8. 
2 

Ulises no vue/ve, Madrid, 1983, p. 64. 
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importancia y que, frente al cataclismo inminente de la Primera Guerra 
Mundial, la punici6n de su culpa persona! pierde todo interés, de manera 
que lo deja marcharse. Las consecuencias de la guerra seran una punici6n 
que tocara al profesor criminal de la misma manera que al resto de la 
sociedad. Corno en todas las piezas de Resino, la tragica fatalidad reune a 
culpables e inocentes en un destino comun, en palabras de la autora: 

En El oculto enemigo del profesor Schneider, libertad y destino

se contraponen, siendo éste el que logra imponerse sobre la 

trayectoria de los personajes: acusado y acusador se venin unidos 

por una misma circunstancia, por una especie de fatalidad. Este 

dualismo, actuaci6n y acontecer hist6rico, individuo y ser social, 

es algo que inevitablemente me ha seducido por lo que, 

generalmente, tiene de patético, y también lo he tratado en Nueva 
Historia de la Princesa y el Dragon y muy concretamente en Ulises 
no vuelve.1 

En El oculto enemigo del profesor Schneider el trasfondo hist6rico 
tiene todavîa menos conexi6n causal con la acci6n dramatica que en las 
otras obras hist6ricas de Resino. Sirve solo para simbolizar la analogîa 
entre fracaso individual y fracaso colectivo. 

Lo que une a Carmen Resino con Concha Romero y otras dramaturgas 
contemporaneas es, sobre todo a partir de los afios 80, la importancia 
creciente de la mirada femenina con la cual se acerca a la historia. Utiliza 
la historia (o la mitologfa) como cantera de acciones dramaticas que 
ilustran la situaci6n diffcil de la mujer en una sociedad patriarcal. Bajo esta 
perspectiva, la historia no parece ofrecer tampoco ninguna evoluci6n. En 
todas las épocas y culturas el pape! de la mujer parece ser siempre el 
mismo: el de vfctima esencial. Ya la Penélope de Ulises no vuelve sufre 
de la tiranfa de su esposo, cuya falsa reputaci6n de héroe nacional tiene que 
apoyar a pesar de que odie a Ulises justamente a causa de su caracter 
cobarde y mentiroso. Sufre de la tiranfa del abuelo, del hijo y, sobre todo, 
del marido, pero ,,no es capaz de cambiar por sf misma su situaci6n"2. 

Carmen Resino en una nota preliminar de Teatro breve y El oculto enemigo del profesor 

Schneider, Madrid, 1990, p. 7. 

Marfa-José Ragué Arias, ,,Penélope, Agave y Fedra, personajes femeninos griegos, en el teatro de 

Carmen Resino y de Lourdes Ortiz", Estreno, 15.1 (1989), p. 23. 
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Lo mismo vale para la esposa y la amante del profesor Schneider para 
el cual lo unico que cuenta en su vida son Jas investigaciones sobre el 
origen de la especie humana. Ni siquiera se da cuenta de que, con su 
egofsmo, ha destruido completamente la vida afectiva de las dos mujeres 
que le han querido apasionadamente. Mientras que en Ulises no vuelve la 
falsa norma de una heroicidad masculina domina la vida de la mujer, las 
protagonistas de El oculto enemigo del profesor Schneider deben anularse 
ante la carrera y el interés cientfficos del hombre. Cuando la esposa del 
profesor intenta atirar su atenci6n sobre ella amenazandole con arrojar su 
manuscrito al fuego, es asesinada casi instintiva y automaticamente. 
Mientras que el cadaver de la mujer rueda por el suelo, el marido termina 
su trabajo con toda tranquilidad. Las mujeres no son capaces de liberarse de 
su situaci6n de vfctimas. Eva no quiere repetir la historia de su madre que 
,,fue una vfctima que no supo defenderse"l, y aunque sabe que, para el 
profesor, no representa mas que un objeto sexual, no Jogra dominar sus 
sentimientos y acusarle de homicidio. Rompiendo a llorar retira, 
finalmente, su denuncia inicial. Lo unico que les queda a las mujeres es 
llorar y sufrir. 

En Nueva historia de la princesa y el dragon, el tema de la rebeli6n 
inutil y frustrada de la mujer contra las rfgidas normas de una sociedad 
patriarcal esta en el centro de la obra. La acci6n dramatica se desarrolla en 
el siglo XV en China y el Japon y configura la Jucha de la princesa Wu
Tso por el poder. Segun las propias palabras de la autora, ,,la obra no 
pretende ser hist6rica en el sentido que suele admitirse el término: Wu-Tso 
y los restantes personajes no estan sacados de la Historia, pero sf del 
ambiente. No existieron desde el punto de vista de las cr6nicas, pero 
pudieron perfectamente haber existido"2. En realidad, la dramaturga no se 
interesa tanto por la aproximaci6n a la historia como por el destino de su 
protagonista y su Jucha desesperada contra su padre y su hermano menor 
por la sucesi6n al trono del emperador chino. Pero en esta lucha Wu-Tso 
esta sola y sin ninguna perspectiva para lograr la victoria. Su pregunta: 
,,lCuando dejaras, padre, de utilizarme para mi desgracia y para tu 
gloria?"3 no encontrara ni siquiera una respuesta. La madre de Wu-Tso ha 
asumido fntegramente las normas patriarcales de la sociedad y da siempre 
la misma mon6tona respuesta a los argumentos de la hija, que se opone a 

1 
El oculto enemigo del profesor Schneider, op. cit., p. 146. 

2 
En su introducci6n a la edici6n de la obra, Madrid, 1989, pp. 3s. 

3 
Ibid., p.28. 
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la sucesi6n al trono de su malogrado hermano: ,,Pero es var6n." Y a la 
pregunta de Wu-Tso sobre cual es su misi6n en la vida, la madre le 
responde: ,,[ ... ] dar hijos al futuro emperador del Jap6n"l. La madre le 
advierte a su hija que no le quedan mas que dos caminos: la resignaci6n o 
la desgracia. Pero Wu-Tso no tendra en cuenta sus consejos y se decide 
conscientemente por el camino del sufrimiento. No se da por vencida y 
trata de alcanzar en el Japon lo que no le fue posible en su propia tie1Ta. 
Después de que su débil principe consorte ha pasado a mejor vida tras 
hacerse el harakiri, ella trata, con todos los medios del arte femenino, de 
conquistar para sf al emperador y a su general Taisho y de aprovechar la 
rivalidad entre ambos. No se asusta ni siquiera ante el crimen; sin 
embargo, Taisho se venga y le clava su espada antes de que ella pueda 
llegar al trono tan ansiado. 

La acci6n del mas reciente drama hist6rico publicado de Carmen 
Resino, Los er6ticos suefios de Isabel Tudor, se pasa en la Inglaterra del 
afio 1587, época de graves conflictos del pafs con Espafia que esta 
preparando una guerra marftima contra la isla britanica, que se terminara 
un afio mas tarde - coma es bien sabido - con el hundimiento de la 
famosa Armada espafiola. Con la reina Isabel Tudor, Resino ha puesto por 
primera vez a una gran personalidad hist6rica en el centra de la acci6n 
dramatica. La intriga misma es, sin embargo, fruto de la imaginaci6n 
creadora de la dramaturga. La reina de Inglaterra se ha enamorado 
desesperadamente del rey espafiol, Felipe II, el enemigo de Estado mimera 
uno del pafs. Mientras que hacia fuera desempefia el pape! de una reina 
casta, frfa y siempre duefia de sf misma, se transforma en el interior de su 
habitaci6n privada en una mujer apasionada que discute con su alter ego 
sus obsesiones sexuales y que pasa sus noches inquietas sofiando una 
pasi6n er6tica con Felipe Il, que, al despertarse, se transforma, ademas, en 
el famoso pirata y héroe marftimo Francis Drake. En el segundo acta se 
representa una cita er6tica entre Isabel y Felipe/Drake, de la cual la reina 
no sabe si pertenece a la realidad o si es fruto de su imaginaci6n 
desbordada. Pero, finalmente, esta no importa mucha porque - coma 
acentua su alter ego - ,,la imaginaci6n, sefiora, es otra realidad"2. 

Corno ya demuestran estas pocas observaciones, tampoco este ultimo 
drama es un drama hist6rico en el sentido del modela bueriano. Lo que le 
interesa a la autora no son las circunstancias o colisiones hist6ricas, sino 

Ibid., pp. 26s. 
2 

los mercaderes de la belleza. los er6ricos sue,ïos de Isabel Tudor, Madrid, 1992, p. 74. 
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el conflicto de su protagonista entre su deber y sus deseos. Es un conflicto 
comeliano, y con esta obra Resino se pone, en efecto, mas en la tradicion 
de la tragedia clasica de Corneille que en la del drama historico de Buero 
Vallejo. Mas que un drama historico es una pieza psicologica, con la cual 
quiere dar una respuesta a las siguientes preguntas, formuladas por la 
propia autora en una nota preliminar al texto: ,,L,Qué ocurrirfa si dos 
enemigos se desearan? L,Qué contradicciones no se producirfan? L,Pudo 
Isabel I de Inglaterra amar a Felipe II?" 1 Para Isabel el conflicto corneliano 
entre obligacion y deseo se agrava por el hecho de que ella es reina y 
mujer, porque Isabel es consciente de que ,,lo que se perdona a una 
lavandera del Tamesis o es fuente de prestigio en una cortesana, es fatal 
para quienes estan en un punto de mira demasiado alto; mas aun si en él se 
encuentra una mujer"2. Corno la Isabel espafiola de Concha Romero, la 
Isabel inglesa de Carmen Resino pertenece a las raras mujeres en la 
producci6n dramatica de las dramaturgas espafiolas contemporaneas que 
logran mantener su poder y su propia autonomfa, pero la Isabel inglesa lo 
logra solo a un precio muy alto: renunciando a su felicidad persona!. 

Corno los analisis precedentes de algunas piezas teatrales de Concha 
Romero y Carmen Resino han demostrado, en el drama de los afios 80 y 
90 no se ha perdido el interés por épocas y personalidades historicas. Pero 
lo que se ha visto también es que la configuracion dramatica de la historia 
y la concepcion del proceso historico han cambiado considerablemente. 
Dramaturgas como Romero y Resino ya no se interesan por las grandes 
colisiones sociales y su relacion con la situaci6n de la sociedad actual o 
por las condiciones de la evolucion historica, sino por el caracter de las 
grandes personalidades hist6ricas y por problemas humanos existenciales e 
independientes de una situacion historica particular. Muchas veces, 
proceden también a una desmitificacion de la historia, pero menos desde 
una perspectiva polftica y social, sino mas bien desde la de la diferencia 
entre los sexos, es decir, proceden a la ,,re-vision" de la vision masculina y 
del canon patriarcal. Sin embargo, no utilizan tanto la historia para 
explicar (y cambiar) el presente, sino mas bien como trasfondo o 
proveedora de ejemplos de la interminable Jucha de los sexos y de la 
opresion o frustraci6n de la mujer. Mientras que en la obra de Concha 
Romero la concepcion de la historia muestra todavfa vfnculos evidentes 
con la de la generacion precedente, la ruptura es mas evidente en las piezas 

Ibid., p. 12. 
2 

Ibid., p. 55. 
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de Carmen Resino. En ellas, la concepcion de la historia coma proceso 
abierto y configurado también bajo la responsabilidad del hombre ha 
cedido el paso a una vision cerrada y circular en la cual las nociones de 
destina y de fatalidad tienen mas poder que las de voluntad y libertad. Sin 
embargo, a pesar de esta tendencia hacia una vision cerrada, Jas obras de 
Romero y de Resino no pierden, por eso, completamente su caracter de 
protesta contra una situacion injusta e inhumana. La identificacion 
catartica con las protagonistas-vfctimas implica automaticamente una 
crftica, independientemente de las causas de esta situacion y de una 
creencia en la posibilidad de cambiarla. Ni siquiera la concepcion fatalista 
de Resino parece liberar por completo al hombre de su responsabilidad 
historica, y esta responsabilidad se les transfiere, en primer lugar, a los 
representantes del sexo masculino, que dominan desde hace siglos tanto la 
historia privada coma publica con sus normas patriarcales. En El oculto 

enemigo del profesor Schneider, no son solo las lagrimas y el sufrimiento 
de las mujeres-vfctimas los que simbolizan esta protesta. El mismo 
comisario acusa al protagonista de haber olvidado por causa de su pasion 
por la historia antigua todo interés por la historia actual. Por eso, 
Schneider tiene su parte de responsabilidad tanto del fracaso de su vida 
privada coma de la catastrofe publica. 

La historia es, segun Domingo Miras, ,,una inagotable cantera de 
hechos teatrales". Segun él, mas de la mitad del teatro dramatico que se ha 
escrito en todos los tiempos es teatro historico. ,,Teatro hist6rico en el 
mas amplio sentido del término, en el de situar la accion dramatica en 
tiempos pretéritos" 1. En efecto, es necesario definir mas claramente lo que 
se comprende por drama historico. La filologfa germanica distingue entre 
,,drama historico" (,,historisches Drama") y ,,drama de la historia" 
(,,Geschichtsdrama"). Mientras que el primer término corresponde a la 
concepcion amplia de la cita de Miras, el segundo se refiere solo a los 
dramas que intentan dar una interpretacion de la historia, extraer de ella un 
sentido coherente y que ofrecen, al mismo tiempo, una vision y una 
consciencia historicas2. La concepcion de la historia cambia en el curso de
los siglos. Desde el siglo XIX predomina la comprensi6n dialéctica de la 
historia, cuya realizaci6n dramatica mas lograda en Espafia representa el 

1 
,,Los dramaturgos frente a la interpretaci6n tradicional de la historia", Primer Acta, l 87 (l 980/81 ), 

p. 21. 
2 

Cfr., por ejemplo, el resumen de esta discusi6n en la introducci6n del libro editado por Elfriede 

Neubuhr, Geschichtsdrama, Darmstadt, 1980, pp. 1-37. 
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modelo del drama hist6rico de Buero Vallejo. En los afios 80 y 90, éste ha 

perdido atractividad, sin que un nuevo modelo sea reconocible. Los dramas 
analizados aquf no aspiran a una interpretaci6n de la historia. Son mas 

bien dramas hist6ricos en el amplio sentido del término. Los dramaturgos 
de los afios 80 y 90 consideran la historia mas bien como una gran cantera 
proveedora de ejemplos para modelar problemas existenciales y 
psicol6gicos. A las dramaturgas femeninas la historia les ofrece, al mismo 

tiempo, ejemplos para ilustrar su nueva vision femenina del mundo, sea 
destacando la dominaci6n, a lo largo de la historia humana, de un canon 
patriarcal y revelando el pape! de la mujer como vfctima, sea ofreciendo 

nuevos modelos de comportamiento y de convivencia entre los sexos. 
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