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El d i rec tor i ta l iano d e t ea t ro e x p e r i m e n t a l A n t o n Giul io Bragagl ia 
se s u m a b a e n 1930 - 1 3 d e e n e r o - a la p r o g r a m a c i ó n d e la cu l tu ra viva 
e n la Res idenc ia d e Es tud ian tes d e Madr id c o n u n a confe renc ia s o b r e 
el " N u e v o tea t ro técn ico" , c o n c e d i e n d o d e es ta m a n e r a al t ea t ro su c o n 
d ic ión d e mate r i a d e inves t igac ión 1 . 

En p r i m e r lugar, Bragagl ia dir igió su r e c h a z o con t ra el t ea t ro rea
lista, d e p re fe renc ia b u r g u e s a , a le jado d e la sens ib i l idad m o d e r n a , p r o 
p o n i e n d o a su v e z u n r ea l i smo ín t imo. Bragagl ia fue p r e s e n t a d o c o m o 
e j e m p l o d e es ta n u e v a a sp i r ac ión e ident i f icado - d e n t r o d e la figura 
ceni tal de l d i rec to r d e e s c e n a - c o m o in t eg ran te d e la v a n g u a r d i a "futu
rista" q u e , p o r t an to , t e n d í a a la e x p e r i m e n t a c i ó n , p e r o e x p r e s a n d o su 
p rov i s iona l i dad - e n e s p e r a d e u n n u e v o auctor, e n co inc idenc i a c o n 
Re inha rd t y o t ros (Sánchez , p p . 11 , 2 2 5 ) - , e i n i c i ando u n " p r o g r a m a 
m í n i m o " d e e n s a y o d e s i s temas n u e v o s , ya fuese s o b r e o b r a s clásicas 
o n u e v a s , a u n q u e sin c o n c e b i r l o s c o m o el n u e v o d r a m a (a sp i r ac ión 
m á x i m a ) y q u e fuesen la a p e r t u r a a la e s c e n a e x p e r i m e n t a l 2 . 

Bragagl ia fue r ec ib ido c o m o t eó r i co y p rác t i co de l t ea t ro q u e trata
b a d e p o n e r las b a s e s pa ra la c r e a c i ó n y c o n c e p t u a l i z a c i ó n d e u n n u e v o 
ar te , d e u n t ea t ro n u e v o , c u y o p r o g r a m a consist ir ía e n u n a a c o m o d a -

1 Antón Giulio Bragaglia (Frosinone, 11 de febrero de 1890 - Roma, 15 de julio 
de I960). Creó la fotodinámica (1911) y realizó la primera película de vanguardia Pér
fido incanto (1916). Fundó la Casa d'Arte Bragaglia en 1918 y dirigió el Teatro degli 
Indipendenti (1923-1936) y el Teatro delle Arti (1937-1943). La conferencia, aquí comen
tada, se acompañó de una charla sobre literatura dramática en casa de Ernesto Gimé
nez Caballero ("Una conversación con Bragaglia"). 

2 Verdone (p. 89) consigna que Bragaglia "quiso seguir y representar todas las 
corrientes artísticas, desde el dadaísmo al expresionismo, desde el surrealismo al ima
ginismo de Umberto Barbaro y al novecentismo bontempelliano", pero "dedicó amplio 
espacio a los autores futuristas" y "se sirvió de la obra de los arquitectos de escena 
futuristas (Marqui, Prampolini, Pannagi, Paladini, Fornari, Valente)", además, añado, de 
escenógrafos y teóricos tan experimentales como Enrico Prampolini. 
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c i ó n d e l a s o b r a s d r a m á t i c a s a u n a p o e s í a t é c n i c a , c o n e l o b j e t i v o d e 
l o g r a r u n a o b r a d e a r t e o r g á n i c a c o m o n u e v a r e a l i z a c i ó n 3 . E s t a p r e t e n 
d i d a organicidad f u e u n a d e l a s c l a v e s d e l a s p r o p u e s t a s t e ó r i c a s , d e s d e 
l a " r e t e a t r a l i z a c i ó n " d e e n t r e s i g l o s h a s t a l o s m a n i f i e s t o s d e v a n g u a r d i a , 
d e s d e la o b r a d e a r t e t o t a l o r g á n i c a o " v i v i e n t e " d e A p p i a , q u e b u s c a 
b a la c o n d i c i ó n integral e n t r e m ú s i c a , c u e r p o , o b j e t o s y e s p a c i o , a l a 
o b r a o e l e s p a c i o c o m o u n o r g a n i s m o a d a p t a d o o a d e c u a d o t é c n i c a 
m e n t e a l c u e r p o h u m a n o - t a m b i é n c o m o m e d i o e s c é n i c o - , d e F r e d e r i c k 
K i e s l e r , o l a c o n s t i t u c i ó n d e l o o r g á n i c o c o m o l o n u e v o b e l l o , d e H e r -
w a r t h W a l d e n , a s í c o m o e n o t r o s a r t i s t a s p l á s t i c o s ( S c h r e y e r , K a n d i n s k y , 
M o h o l y - N a g y ) y e n l a t o t a l i d a d d e l t e a t r o e x p r e s i o n i s t a , e n la b ú s q u e 
d a d e u n a f u s i ó n o r g á n i c a , i n t e r a r t í s t i c a , p r o d u c t o d e u n g r u p o e s c é n i c o 
( S á n c h e z , p p . 1 6 - 1 7 ) . D i c h o c a r á c t e r o r g á n i c o a f e c t a b a t a m b i é n a l a 
j e r a r q u í a t e a t r a l y a l a p o s i c i ó n d e l t e x t o d r a m á t i c o d e n t r o d e l p r o c e s o 
d e m o n t a j e , e n la q u e e l t e x t o d r a m á t i c o d e j a b a d e s e r u n e l e m e n t o 
r e g i d o r p a r a s e r p a r t e d e u n p r o c e s o d e d r a m a t u r g i a y c o n v e r t i r s e , d a d a 
s u r a í z e t i m o l ó g i c a , e n " t e j i d o " . C o m o p r o p o n í a B a r b a ( 1 9 8 8 , p . 5 1 ) : 

La palabra tex to , antes q u e s igni f icar u n d o c u m e n t o h a b l a d o , 
manuscri to o impreso, significa "tejido". En este sentido n o hay espec
táculo sin "texto". 

Lo que concierne al "texto" (el te j ido) del espectáculo, puede ser 
def in ido c o m o "dramaturgia"; es decir, drama-ergon, trabajo, obra de las 
acciones, la manera en que se entretejen las acciones, es la trama. 

E s t o s s i s t e m a s v a l o r a b a n l a n u e v a d i s p o s i c i ó n d e la o b r a d r a m á t i 
c a , l a s u p r e s i ó n d e l o s e n t r e a c t o s , l a d e s a p a r i c i ó n d e l a l u z b l a n c a p o r 
la l u z e n c a r n a d a d e m a y o r " f l e x i b i l i d a d p a r a e l m a t i z y e l v o l u m e n " , y 
e l r i t m o y e l c o l o r c r e a d o r e s d e la a t m ó s f e r a , p r o p o n i e n d o u n a " s i m u l 
t a n e i d a d s u c e s i v a " , e s d e c i r , u n a m u t a c i ó n e s c é n i c a a c o r d e c o n l a s fluc
t u a c i o n e s d e l d r a m a 4 ; d e a h í la n e c e s i d a d d e u n a t r a n s f o r m a c i ó n d e l 

3 Esta concepción ya había sido aplicada a diversas técnicas en sus artículos "La 
Pagina del Macchinista. Esiste una poetica della meccanica teatrale" y "Poetica della 
fotocinetica", Comoedia, Milán (1 de noviembre de 1925), pp. 1.104-1.105 y (20 de 
noviembre de 1927), pp. 34 y 38, respectivamente. 

4 Propuesta anticipada ya en los artículos de la serie "La Pagina del Macchinis
ta": "La luce celeste" y "Le luci colorade e i viaggi"; "«Il teatro de colore- e Bel Ged-
des", "Scene e mutazione" y "I dispositivi scenici a mutazione", y "Problemi Tecnici. 
Mutar dieci scene ogni atto. Note", Comoedia, Milán (1 de junio de 1925), p. 594 y 
(15 de mayo y 15 de junio de 1928), p. 48; (15 de octubre de 1925), p. 1045, (1 de 
agosto de 1925), p. 821 y (20 de noviembre de 1926), p. 25, y (20 de julio 1926), pp. 
17 y 48, respectivamente. 
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l l a m a d o p o r B r a g a g a l i a " e s c e n o p l a s t i s m o " , e n la b ú s q u e d a d e e f e c t o s 

d e s c o n o c i d o s , i n é d i t o s e n e l tejido d e la o b r a y a r e p r e s e n t a d a , c o n s 

t r u y e n d o l a i d e a d e u n a " n u e v a p o e s í a t é c n i c a " 5 . L o s f u t u r i s t a s o p t a r o n 

p o r u n a y u x t a p o s i c i ó n d e l e n g u a j e s a s o c i a d o s a l a t é c n i c a , f o r m a s y 

m a t e r i a l e s 6 . Si b i e n p o d r í a e n t e n d e r s e c o m o u n c o n t r a s e n t i d o ( u n o d e 

l o s p o s t u l a d o s d e M a r i n e t t i - p . 1 2 5 - o S c h w i t t e r s - p . 1 5 7 - e r a e l c a r á c 

t e r a n t i t é c n i c o , n o carpintero, o la v i o l a c i ó n d e l a t é c n i c a d e l t e a t r o ) , 

la t é c n i c a p e r s e g u í a l a d i n a m i z a c i ó n d e u n a n u e v a e s t r u c t u r a d r a m a -

t ú r g i c a , e x a l t a d a e n e l t e a t r o d e v a r i e d a d e s , a t r a v é s d e l a e s c e n o g r a 

fía a n t i d i d a s c á l i c a d e P r a m p o l i n i o l a l u z e n B r a g a g l i a . 

E s t a p o s t u r a e s c e n o c é n t r i c a ( e s c e n a c o m o m e d i o r e g i d o r ) q u e p e r 

s i g u e e l logos d e l t e a t r o p o d í a a s i g n a r s e a l d i r e c t o r d e l o s I n d e p e n 

d i e n t e s d e R o m a . S u p r e s e n c i a e n M a d r i d s i m b o l i z a b a l a a p u e s t a p o r 

e l t e a t r o e x p e r i m e n t a l y l a p r á c t i c a d e l t e a t r o , a r t e ( r e ) p r e s e n t a t i v o , f r e n 

t e a l a l i m i t a c i ó n y d e s v i a c i ó n e s c é n i c a d e u n t e a t r o l i t e r a r i o , c o n s e 

c u e n c i a , s e g ú n B r a g a g l i a , a l a s u m i s i ó n d e l a p a l a b r a a l r e a l i s m o y s u 

o m i s i ó n a l o m e t a f í s i c o y p o é t i c o , " v a l o r e s d e o r d e n s u p e r i o r " , d e m á s 

a l t a j e r a r q u í a e s c é n i c a 7 . 

L a s t e o r í a s e s c e n o c é n t r i c a s f u e r o n r e b a t i d a s p o r e l c r í t i c o E n r i q u e 

D i e z - C a n e d o ( 1 8 7 9 - 1 9 4 4 ) 8 , q u i e n e m p e z ó p r e s e n t a n d o a B r a g a g l i a 

c o m o u n g r a n i n v e s t i g a d o r d e l l e n g u a j e e s c é n i c o p o r s u s l i b r o s d e t e o 

r í a q u e t o c a b a n e l c o n c e p t o d e t e a t r o , s u t é c n i c a , l a d a n z a o l a c i n e 

m a t o g r a f í a , c o m o u n " i n s a t i s f e c h o " q u e c o m b a t í a l a m o n o t o n í a d e l t e a 

t r o a n t i g u o d e l q u e , i r ó n i c a m e n t e s e g ú n D i e z - C a n e d o , t o m a b a a l g u n a s 

o b r a s p a r a e l s u y o 9 . D i e z - C a n e d o c o n s i d e r a b a l a o b r a e x p e r i m e n t a l d e l 

5 Teoría ya desarrollada en sus artículos "La Pagina del Macchinista. Scene plas-
tiche e scene dipinte" y "Scenoplastica cinematográfica", Comoedia, Milán (20 de octu
bre de 1926), p. 30 y (20 de diciembre de 1927), pp. 26-27 y 47. 

6 Esta opción ya había sido manifestada en su artículo "La Pagina del Macchi
nista. Si parla di un teatro técnico", Comoedia, Milán (15 de noviembre de 1925), pp. 
1153-1154. 

7 La velada fue ilustrada finalmente con proyecciones de escenografías para Edi-
po, Antífona y obras de Pirandello y O'Neill ("Conferencias. «El nuevo teatro técnico-", 
El Sol, 14 de enero de 1930, p. 3). Véase "Apéndice". 

8 Entre la bibliografía citada por Fernández Gutiérrez (p. 389) cabe destacar el 
ensayo de Azorín, "Escena y sala: Defensa de Diez-Canedo" (Obras completas, Madrid, 
Aguilar, 1948) y el número extraordinario dedicado al Teatro Español por Cuadernos 
para el Diálogo (junio de 1966). Apareció una declaración de Diez-Canedo en una 
entrevista de Salvador Martínez Cuenca, "En pro del arte dramático", El Imparcial (13 
de abril de 1930), p. 7. 

9 En sus investigaciones, por ejemplo, relacionó la creación de personajes de la 
Commedia delVArte (Pulcinella) con "II bailo di San Vito e la Tarantela" (Scultura viven-
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Direc to r de l Tea t ro d e los I n d e p e n d i e n t e s (Tea t ro degl i I n d e p e n d e n t i ) 
me jo r q u e la escri ta, a u n q u e r e c o n o c i e n d o su e j e m p l o , inc i tac ión y c o n 
ciencia , y a d m i r a n d o q u e e n los a ñ o s 1923-27 h u b i e s e r e p r e s e n t a d o 
120 o b r a s tea t ra les , e n t r e las q u e d e s t a c a b a n d a n z a s , p a n t o m i m a s y el 
d e s c u b r i m i e n t o d e la ba i lar ina la R ü s k a y a 1 0 ; p o r ú l t imo , d e n t r o d e la 
p r e s e n c i a e s p a ñ o l a , u n a a d a p t a c i ó n l ibre de l Quijote y el p r o y e c t o d e 
r e p r e s e n t a c i ó n de l " e s p e r p e n t o " d e Valle-Inclán, Los cuernos de don 
Friolera11. 

A c o n t i n u a c i ó n , el anál is is d e D i e z - C a n e d o p o l e m i z ó c o n la cha r 
la d e Bragagl ia , p o r la dis t inta c o n c e p c i ó n de l t ea t ro , su r e l ac ión c o n 
el t ex to y su cond i c ión , q u e p a s a m o s a r e s e ñ a r 1 2 . La lec tura crítica d e 
D i e z - C a n e d o d e las teor ías d e Bragagl ia se b a s a b a e n discut i r la v i s ión 
b ragag l i ana d e la o b r a d r a m á t i c a c o m o so lo u n e l e m e n t o de l c o m p l e 
jo "teatro", la v is ión d e é s t e c o m o m e d i o d e e x p r e s i ó n n u e v o d o n d e 
la p a l a b r a n o lo e s t o d o , la v is ión d e la o b r a poé t i c a c o m o u n a p a r t e 
e n el t ea t ro l levada a la e s c e n a , c o l o c a d a e n su a tmósfera , m o v i d a e n 
su t i e m p o , s e g ú n su r i tmo, y de l t ea t ro c o m o r e s u l t a d o d e u n a co la
b o r a c i ó n (frente a la de l p ú b l i c o c o m o ú n i c a necesa r i a p a r a D i e z - C a n e 
d o ) , d o n d e , e n el q u e va a ser u n o d e los m o d e l o s d e re tea t ra l i zac ión 
d e la v a n g u a r d i a , el a u t o r h a d e cons t i tu i r se c o m o auctor, " m e t t e u r e n 
s céne" , p a r a desar ro l la r al c o m p l e t o su ob ra , q u e el ú n i c a m e n t e a u t o r 
c o n c i b e c o m o li teratura, cáncer , p o r t an to , de l t ea t ro , al e s t ab l ece r u n a 
j e r a rqu ía t e x t o - e s c e n a c u y a c o n c e p c i ó n D e Marinis h a d e n o m i n a d o 
"prejuicio t ex tocén t r i co" ( p p . 23-25). 

te, 111) o analizó el problema del movimiento en pintores como Velázquez (Evolu-
zione del mimo, pp. 254-255). 

1 0 Entre los montajes, Diez-Canedo señala, a partir de la crónica de enero de 
1928 del Teatro de los Independientes, obras de Pirandello, Shaw, Strindberg, Mari-
netti, Bontempelli, Wedekind, y de Buchner, O'Neill, Chesterton, Jean, Savoir, Ghelde-
rode o Begovic, por estrenar. Bragaglia dio a conocer a la bailarina en el artículo "La 
danza. Jia Ruskaja o w e r o Dell'ispirazione. Note", Comoedia, Milán (20 de diciembre 
de 1926), p. 29. 

1 1 La adaptación del Quijote fue estrenada en 1926-7 como "Don Chisciotte, «cano-
vaccio in 21 citazioni e 21 mutanze» di A.G.B. (ed. in // Dramma, Turín, I de noviem
bre de 1927)" {.Enciclopedia dello Spettacolo, p. 979) y reseñada en Comoedia, Milán 
(20 de agosto de 1927), pp. 8-9 y 39. Por lo que respecta a la adaptación de Los cuer
nos de don Friolera, el proyecto databa de finales de 1928, pero no fue estrenada has
ta el 9 de noviembre de 1934 (Alberti, Bevere y Di Giulio, pp. 394 y 484-486). 

1 2 Esta polémica ha sido tratada dentro del conflicto más general de "texto y 
representación" en la década de los veinte por Vilches de Frutos y Dougherty (pp. 
225-230). 
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D i e z - C a n e d o c o n s t a t a b a u n a b u s o e n e l e m p l e o d e l a p a l a b r a " l i t e 
r a t u r a " , a f i r m a n d o u n a d i s t i n c i ó n e n t r e t e a t r o y e s p e c t á c u l o c o m o d o s 
a r t e s d i f e r e n c i a d a s , f r e n t e a la i n d i s t i n c i ó n d e B r a g a g l i a q u e n e u t r a l i 
z a b a l o s d o s t é r m i n o s - s i n m e n c i ó n a s u r a s g o d i s t i n t i v o d e f i c c i ó n -
c o m o " t e a t r o t e a t r a l " , c o n c e p t o d e s a r r o l l a d o e n Del teatro teatrale, ossia 
del teatro ( R o m a , 1 9 2 7 ; 1 9 2 9 ) 1 3 ; t e a t r o , e n f in , a r t i c u l a d o p o r la t é c n i 
c a , g r a c i a s a m a t e r i a l e s c o m o l a l u z , s u m a d e v a l o r e s i n m a t e r i a l e s , s í m 
b o l o d e l p e r s o n a j e o s u s t i t u t o d e l a p a l a b r a , e n o p o s i c i ó n a la r e s p u e s t a 
d e D i e z - C a n e d o q u e v a l o r a b a la l u z i n t e r i o r d e l p e r s o n a j e o la l u z d e 
la p a l a b r a d e l p o e t a , q u e t r a n s p a r e n t a b a n u n c o n c e p t o l i t e r a r i o d e l t e a 
t r o , e n o p o s i c i ó n a l a s e x p e r i e n c i a s q u e s i t u a b a n a B r a g a g l i a f u e r a d e l 
t e a t r o ; e n e l c i n e l o u b i c a b a D i e z - C a n e d o , s i n c o m p a r t i r la d i f e r e n c i a 
e n t r e e l c i n e y e l t e a t r o ( l é a s e , e s p e c t á c u l o ) c o m o p l a n t e a b a B r a g a g l i a 
e n s u e n s a y o II film sonoro a l c o n s i d e r a r - a l i g u a l q u e V a l l e - I n c l á n 1 4 -
a l a p e l í c u l a m u d a c o m o e l c i n e m a t ó g r a f o p u r o p o r l a s o b e r a n í a d e l a 
i m a g e n , u n a d i s t i n c i ó n ( c i n e / t e a t r o - e s p e c t á c u l o ) q u e D i e z - C a n e d o n o 
p o d í a a c e p t a r s i n c o n t r a d e c i r la d i f e r e n c i a e s t a b l e c i d a p o r é l ( t e a t r o / e s p e c 
t á c u l o ) , u n a d i f e r e n c i a f i n a l m e n t e n e u t r a l i z a d a p o r B r a g a g l i a e n la fi
g u r a d e l e s c e n ó g r a f o , s e g ú n p a l a b r a s d e C h a b á s : "Las c o m e d i a s s o n 
b u e n a s e n la m e d i d a q u e c o m p a r t e n e l a c e r t a d o e j e r c i c i o d e la a c t i v i 
d a d i n n o v a d o r a d e l e s c e n ó g r a f o : c u a n d o la o b r a e s t á e n s u s m a n o s , s u 
a u t o r y a n o t i e n e n a d a q u e v e r c o n e l l a " ( a b r i l d e 1 9 2 7 , p . 1 2 4 ) 1 5 . E n 
s í n t e s i s , la t e a t r a l i d a d , p a r a B r a g a g l i a , e r a la m a n i f e s t a c i ó n e s c é n i c a : 

La mecánica escénica, décima musa dinámica, es el alma de lo tea
tral , y lo teatral constituye el carácter p r o p i o y fundamenta l de la inst i 
tuc ión escénica y, por lo tanto, de su técnica. La teatralidad es por esto 
el temperamento mismo del organismo teatral y el ún ico f e n ó m e n o 
especial de vida que aquél demuestra c o m o p r o p i o (1952, p. 19). 

C o m o e x p r e s a e n s u c r í t i c a , e l c o n c e p t o d e l t e a t r o d e D i e z - C a n e 
d o s e h a l l a l i g a d o a la c r e a c i ó n p o é t i c a , d o n d e la r e p r e s e n t a c i ó n s e 

1 3 Término ya aparecido en su artículo "La Pagina del Macchinista. Ta vola sinot-
tica del teatro teatrale", Comoedia, Milán (1 de octubre de 1925), pp. 992-993. En El 
Nuevo Teatro Argentino (p. 76) reproducía una cuadro que distinguía entre Represen
tación (literatura) y Espectáculo (sensible). 

1 4 Valle-Inclán concibió el cine como el arte del futuro hacia 1921: "El cine habla 
a los ojos y nada más. Pudiéramos decir que la pantalla es lo plástico animado en 
donde el movimiento y el color son los dos únicos componentes" (Dougherty, 1983: 
p. 265) 

1 5 Chabás coincidía en considerar "Imposible, tal vez, un teatro literario; pero no 
es imposible, de seguro, el que el teatro, teatralmente, sea un ejercicio poético". 
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c o n c i b e c o m o c o n c r e t i z a c i ó n d e v a l o r e s l a t e n t e s y e n t r e v i s t o s e n l a 

o b r a , y s e b a s a e n l a l i t e r a t u r a y la c a l i d a d d e l a o b r a , e n p r i m e r l u g a r , 

c o m o p a r t e e s e n c i a l e n e l t e a t r o , f r e n t e a la l u z o e l e n c a n t o d e u n a 

c o m e d i a a l a l u z d e l a s b u j í a s - c o m o , p o r e j e m p l o , e n B r a g a g l i a o 

C r a i g - , s i n l a q u e l o s a u t o r e s d r a m á t i c o s " h i c i e r o n t e a t r o " , a u n q u e e n 

e l f o n d o r e c o n o c i e s e l a f u e r z a a u t ó n o m a d e l a s e s c r i t u r a s d r a m á t i c a s 

y , p o r t a n t o , d i s í m i l e s d e l t e a t r o 1 6 . B r a g a g l i a f u e c l a r o e n s u v i s i ó n : " Y o 

d i g o , p o r e l c o n t r a r i o , q u e e l g é n e r o q u e e l l o s p r e t e n d e n s e r á l i t e r a 

t u r a , s e r á p o e s í a , s e r á f i l o so f í a ; p e r o e l t e a t r o e s o t r a c o s a " 1 7 . 

La p o s t u r a c r í t i c a d e D i e z - C a n e d o t r a s c e n d í a , e n e l f o n d o , u n d e s 

c a r t e d e l t e a t r o q u e n o f u e r a " t e a t r o d e t e x t o " , e v i d e n t e e n s u s p a l a 

b r a s " ¿ Q u é s o n l a s l u c e s s o l a s , s i n d r a m a o c o m e d i a ? " y , p o r t a n t o , m u y 

a l e j a d o d e l a s n u e v a s c o n c e p c i o n e s d e v a n g u a r d i a q u e , c o m o e n e l 

c a s o d e F e r n a n d L é g e r , e l u d i e r o n e l t e a t r o t e x t u a l , d r a m á t i c o , y c o n s i 

d e r a r o n a l a c t o r c o m o p a r t e d e la e s c e n a , a f a v o r d e l a d a n z a ; e n p r i 

m e r l u g a r , p a r a r e u b i c a r e l t e a t r o e n s u s o r í g e n e s h i s t ó r i c o s y g e n é t i 

c o s , c o m o C r a i g , q u e e n t e n d í a q u e "e l p r i m e r d r a m a t u r g o f u e h i j o d e l 

b a i l a r í n " ( p . 1 8 6 ) , y , e n s e g u n d o l u g a r , p o n i e n d o l a s b a s e s d e u n m o d e 

l o q u e l u e g o h a d e s a r r o l l a d o e l l l a m a d o " t e a t r o - d a n z a " ( P a v i s ) . D i e z -

C a n e d o s o l o c o n c e b í a u n a t e a t r o d e t e x t o l i t e r a r i o . E s t a p o s t u r a s e e j e m 

p l i f i c a e n s u l e c t u r a d e la Commedia dell'Arte, e j e m p l o d e t e a t r o s i n 

t e x t o e s c r i t o , p e r o c o n s i d e r a d o p o r e l c r í t i c o e s p a ñ o l c o m o t e n d e n c i a 

a la l i t e r a t u r a 1 8 . D e e s t e m o d o , D i e z - C a n e d o n o d i f e r e n c i a b a e n t r e t e x 

t o e s c r i t o y t e x t o e m i t i d o , e x t e n d i e n d o e l c o n c e p t o l i t e r a r i o a s u a c t u a 

c i ó n , y a q u e " e s l i t e r a t u r a m i e n t r a s s e h a c e " . La t e o r í a d e l t e a t r o h a 

d e f i n i d o e s t o s l í m i t e s . A s í , p o r e j e m p l o , P a v i s ( p p . 1 8 2 - 2 0 4 ) d i f e r e n c i a 

b a e n t r e t e x t o e m i t i d o y t e x t o e s c e n i f i c a d o o K o w z a n p r o p o n í a q u e 

u n texto, desde el m o m e n t o en que es enunciado, desde el m o m e n t o 
en que es perc ib ido por el o ído, cambia radicalmente de estauto, trans
fo rmando su m o d o de existencia y sus valores expresivos. N o sólo se 
trataría de una transubstanciación (que se situaría en el n ive l del signi
ficante) [...] sino de una nueva d imensión, que actúa en el nivel del 
signif icado (p . 132). 

1 6 Diez-Canedo cita a Esquilo, Shakespeare, Lope de Vega, Goldoni, Wedekind, 
Pirandello, Lenormand y Benavente. 

1 7 Palabras recogidas por Chabas (14 de enero de 1927), que traducía un artículo 
de Bragaglia publicado en Comoedia, sin indicar cuál o su fecha de aparición. 

1 8 Bragaglia ya había retomado este lenguaje escénico en "Scenarii della Com
media dell'Arte", Comoedia, Milán (15 de diciembre de 1925), pp. 1223-1227. 
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Por o t r o l a d o , la c o n s i d e r a c i ó n literaria de l t ea t ro e n D i e z - C a n e d o 
incidía e n la g é n e s i s teatral y textual , b a s á n d o s e e n e n t e n d e r q u e t o d a 
pa l ab ra , m á s q u e a c t o d e hab la , v i n c u l a b a u n a acc ión , p u n t o in t e re 
san t e d e la crítica p o r la r e l ac ión es tab lec ida , e n q u e inc luso la p a n 
t o m i m a p r o c e d e r í a d e la p a l a b r a y ser ía p a l a b r a p o s i b l e , n e c e s i t a n d o 
d e ella: " p o r q u e n o e s so lo acc ión , s i no pa l ab ra , y a u n la p a n t o m i m a 
e s a n t e s pa lab ra , y, m ien t r a s se realiza, p a l a b r a e n po tenc ia" . D e s d e la 
re lac ión u n í v o c a e n t r e p a l a b r a y l engua je mus ica l e s t ab l ec ida p o r Wag-
n e r e n su Wort-Tondrama has t a el c o n c e p t o d e euritmia d e J a q u e s -
Da lc roze , q u e t ra taba d e r e p r e s e n t a r el r i tmo i n t e r n o d e la p a l a b r a m u s i 
cal p o r m e d i o de l m o v i m i e n t o de l c u e r p o , s e e s t a b l e c i e r o n las b a s e s 
p a r a u n a ref lexión teór ica d e las r e l ac iones g e n é t i c a s e n t r e i m a g e n y 
pa l ab ra . El ensay is ta Bar thes e n t e n d í a m á s b i e n u n a r e l ac ión gené t i ca 
inversa e n t r e i m a g e n y pa l ab ra , y q u e "con r e s p e c t o a la l iber tad d e 
signif icación d e la i m a g e n , el t ex to t o m a u n va lo r represor" ( p . 37) . 

Sin d u d a a lguna , D i e z - C a n e d o n o d is t inguía e n t r e d r a m a y tea t ro , 
s ino q u e los igua laba . F ren te a la c o n c e p c i ó n b r agag l i ana de l t ea t ro 
c o m o performación ( n e o l o g i s m o q u e p r e t e n d e d a r c u e n t a n o so lo d e 
la p r e s e n c i a o a u s e n c i a d e a c c i ó n e n el t ea t ro , s i n o d e la c u a l i d a d pe r -
format iva de l m i s m o , a b r i e n d o u n a vía e x p e r i m e n t a d a has ta h o y día , 
- "E l t ea t ro s e h a c e " - ) , la c o n c e p c i ó n de l crí t ico p a c e n s e c o n c e b í a el 
t ea t ro c o m o escr i tura p a r a hacerse, q u e "es tea t ro , a u n q u e n o se r e p r e 
sen te" , lo cua l ser ía u n c o n t r a s e n t i d o , c o m p a r a n d o el m i s m o p r o c e s o 
d e t r ans fo rmac ión d e d r a m a y t ea t ro c o n el d e u n m a n u s c r i t o y su ed i 
c ión . E v i d e n t e m e n t e , D i e z - C a n e d o , a p e s a r d e la luc idez d e m o s t r a d a 
e n sus r e s e ñ a s a e d i c i o n e s (1993) (Se r rano A l o n s o y J u a n Bolufer) , e n 
s u s con fe renc ia s (28, 29 y 31 d e d i c i e m b r e d e 1926), su crítica teatral 
(1939) y sus r e s e ñ a s c o n t i n u a d a s a la e s c e n a m a d r i l e ñ a e n t r e 1914-36 
( 1 9 6 8 ) 1 9 (Santolar ia) , c o n q u e p r e t e n d í a "esc la recer y exp l i ca r el h e c h o 
teatral d e s d e u n p u n t o d e vista e x c l u s i v a m e n t e l i terario" ( F e r n á n d e z 
Gut ié r rez , p . 389) , t r a n s p a r e n t a b a u n a p o s i c i ó n tex tocént r ica , m u y c o m ú n 
a la m a y o r í a d e los crí t icos d e la é p o c a , q u e r e su l t aba d e u n a ident i 
f icación je rá rqu ica d r ama- t ea t ro , sin c o n t e m p l a r la n o v e l a u o t ro s t ex tos , 
y d e la falta d e r e c o n o c i m i e n t o d e la i n d e p e n d e n c i a de l t ex to , sin i m p e 
dir su p u e s t a e n e s c e n a , así c o m o d e la a u t o n o m í a de l Tea t ro c o m o 
ar te , n o p o r su ca l idad, s i no p o r su praxis . Así diría Veltrusky q u e "qu ie -

1 9 Puede encontrarse más información o referencias sobre la actividad crítica de 
Diez-Canedo en los estudios de Batlle i Jordá, Bravo y Coca (1992), Sáenz de la Calzada 
(1998) y Checa Puerta (1998). 
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n e s s o s t i e n e n q u e la c a r a c t e r í s t i c a e s p e c í f i c a d e l d r a m a c o n s i s t e e n s u 

v í n c u l o c o n la r e p r e s e n t a c i ó n , e s t á n e q u i v o c a d o s [...] El t e a t r o n o c o n s 

t i t u y e o t r o g é n e r o l i t e r a r i o s i n o o t r o a r t e " ( p . 1 5 ) . La t e o r í a t e a t r a l d e 

F i s c h e r - L i c h t e a m p a r a e s t e d i s c u r s o s o b r e la c o n d i c i ó n d e l t e x t o t e a t r a l 

c o n s i s t e n t e e n la t r a n s f o r m a c i ó n , d o n d e l o s s i g n o s t e a t r a l e s " i n t e r p r e 

t a n " a l o s v e r b a l e s , y a q u e la r e p r e s e n t a c i ó n t r a n s c o d i f i c a l o s s i g n o s d e 

u n s i s t e m a l i n g ü í s t i c o e n l o s d e u n s i s t e m a a r t í s t i c o : 

Más b ien es el f ruto de las condiciones que t ienen que buscarse 
más allá del texto l i terario del drama y se relacionan c o n el código tea
tral vigente en el p lano de la norma (p. 557). 

Se trata más bien de una obra de arte autónoma que n o se debe 
entender c o m o la mera t raducción de u n drama, c o m o tampoco se debe 
considerar al drama solamente c o m o la propuesta para una representa
c ión , c o m o si fuera una partitura (p. 565). 

E s t a s d i f e r e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l h e c h o t e a t r a l t u v i e r o n o t r o a n i 

m a d o r e n G a s t ó n B a t y , a l i n e a d o e n la t e o r í a e s c e n o c é n t r i c a d e B r a g a -

g l i a s o b r e la c o n s i d e r a c i ó n d e l t e x t o d r a m á t i c o . B a t y , q u e h a b í a a l i 

m e n t a d o l a c o n t r o v e r s i a s o b r e e l t e x t o y l a e s c e n a e n e l t e a t r o 

m a d r i l e ñ o c o n d o s a r t í c u l o s e n ABC, c o n s i d e r a b a q u e l a p a l a b r a d e b í a 

d e c i r s o l a m e n t e a q u e l l o q u e n o p o d í a n d e c i r l o s d e m á s e l e m e n t o s : " T o d o 

l o q u e p u e d e n e x p r e s a r la l u z , e l c o l o r , e l g e s t o , e l m o v i m i e n t o , e l r u i 

d o o e l s i l e n c i o , la p a l a b r a n o d e b e d e c i r l o [...] la l i t e r a t u r a s e h a e n t r o 

m e t i d o e n e l d o m i n i o d e l a s o t r a s a r t e s " ( p . 4 0 3 ) . D i e z - C a n e d o r e c o 

n o c í a e n m a y o r m e d i d a e l m é r i t o d e la p r á c t i c a d e B r a g a g l i a , q u e p e s e 

a la l i m i t a c i ó n (¿o l i b e r t a d ? ) d e u n o s a c t o r e s a f i c i o n a d o s , f a l t o s d e e f i 

c a c i a e x p r e s i v a , e r a t o d a u n a c o n c i e n c i a , a u n q u e e s t a c o n c i e n c i a d e b i e 

r a s e r , e n s u c o n c e p t o , " l i t e r a r i a " , p e r o c o n t e m p l a n d o , e n d e f i n i t i v a , u n a 

p o s i b l e i n f l u e n c i a e n l a i n d u s t r i a t e a t r a l q u e l e g i t i m a r a d e a l g u n a m a n e 

r a l o s a t r e v i m i e n t o s m a t e r i a l e s q u e , e n s u o p i n i ó n , a p l i c a d o s a o b r a s 

m e z q u i n a s n o a ñ a d i r í a n n a d a ; j u i c i o d e v a l o r é s t e q u e v o l v í a a t r a n s -

l u c i r u n a s o l a c o n c e p c i ó n d e l t e a t r o d e t e x t o y l a j e r a r q u í a t e a t r a l i m p l i 

c a d a . N o s e t r a t a b a t a n t o d e e n j u i c i a r la c a l i d a d d e la o b r a d r a m á t i c a , 

s i n o d e r e c o n o c e r s u e s t a t u t o d r a m á t i c o , n u e v o , e n e s c e n a y e l e s t a 

t u t o d e c r e a c i ó n d e l t e a t r o . 

E n e l f o n d o , e l d é f i c i t t e ó r i c o d e D i e z - C a n e d o e r a d e b i d o a u n a 

d e l a s c a r e n c i a s m á s p r e s e n t e s e n e l t e a t r o e s p a ñ o l d e c o m i e n z o s d e 

s i g l o , l a i n e x i s t e n c i a d e l c o n c e p t o d e " d r a m a t u r g i a " , q u e c o m e n z a b a a 

a p u n t a r e n l a d é c a d a d e l o s v e i n t e . B r a g a g l i a e n c a r n a b a la d e f e n s a d e 

l a f u n c i ó n d e l " r e g i s t a " - q u e c o n a u t o r y a c t o r f o r m a b a n s u t r i n i d a d 
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e s c é n i c a - , e n t e n d i e n d o e n é s t e m á s al a u t o r d r a m a t ú r g i c o o " d r a m a 
tu rgo" ( e n s e n t i d o a l e m á n ) q u e al director , e n d e f e n s a d e la l iber tad 
re-creat iva d e la regia a n t e el d r a m a : 

El mi lagro de la vida escénica, en el activo de una obra de litera
tura dramática, tan sólo se hace posible p o r su "teatración", realizada 
por el regista a favor de la t r in idad dramatúrgica (1952, p. 19). 

Los patrocinadores de la f ide l idad al texto, que exigen la realiza
c ión exacta, son unos simples. Una obra escrita, al ser puesta en esce
na, sufre en todo caso una reelaboración" (p . 23). 

R e c o r d e m o s q u e Bragagl ia h a b í a c o l a b o r a d o c o n Valle Inc l án e n la 
m i s m a a d a p t a c i ó n c i tada (Le coma di don Friolera) y q u e Valle-Inclán 
d e f e n d e r á a par t i r d e la d é c a d a d e los ve in t e u n a d i r ecc ión d r a m a t ú r 
gica p a r a los e s t r e n o s d e s u s t ex tos , c o m o e n el c a s o d e Divinas pala
bras20. P o r ú l t imo , p a r a s inte t izar a m b a s p o s t u r a s , el t e ó r i c o Ruffini 
p l a n t e a b a u n a m e d i a c i ó n e n t r e t ex to y e s c e n a , la n e c e s i d a d d e l l amar 
tea t ro al p r o d u c t o d e la re lac ión d e c o l a b o r a c i ó n e n t r e los d o s : " jamás 
h a ex i s t ido ni exis te un solo t ea t ro , s i no q u e h a n ex i s t ido y ex i s t en tan
tos teatros c o m o t ipos d e re lac ión e f ec t ivamen te c o n t r a í d o s e n t r e t ex to 
y e s c e n a h a h a b i d o y hay". 

El h e c h o d e p o d e r criticar los mon ta j e s d e o b r a s d e Valle-Inclán 
e f ec tuados e n 1931 iba a s u p o n e r u n a o p o r t u n a o c a s i ó n p a r a el d e s 
qu i t e y la p l a s m a c i ó n d e las ideas d e D i e z - C a n e d o s o b r e el t ea t ro d e 
texto , p e r o d e s p l a z á n d o s e hacia pos tu r a s ya logocén t r icas (García Barr ien
tes, p p . 27-28), q u e a t r i b u y e n d o al t ex to t o d a p l en i tud , n o s u m e r g í a 
t o t a l m e n t e e n é s t e la e s c e n a , c o m o p o d r á ve r el lector: 

Empresa di f íc i l para unos comediantes la de rivalizar c o n esa lec
tura. Por el lo sólo merecían aplauso Irene López Heredia y Mariano 
Asquer ino, que al prescindir, c o m o es natural , de las acotaciones (se 
pensó en leerlas al margen de la representación, según tengo enten
d ido; pero m u y cuerdamente fue abandonada tal idea) se obl igaban 
a supl ir sus efectos con la presentación escénica y c o n los recursos de 
su ar te 2 1 . 

2 0 Alberti, Bevere y Di Giulio (p. 484) afirman que "divideva in tre atti e 13 qua-
dri ed era stata tradotta da Bragaglia insieme all'autore stesso". Valle-Inclán entendía la 
necesidad de refundir Divinas palabras ("Valle-Inclán en el teatro", ABC, 14 de noviem
bre de 1930, pp. 33-34). 

2 1 Sin embargo, en este caso, Rivas Cherif contemplaba la legitimidad de man
tenerlas, debido a su forma lírica y pantomímica, para su programa del Teatro-Escue
la de Arte Experimental: "«La reina castiza», de Valle - n o en la versión que incorporó 
en Madrid excelentemente Irene López Heredia, sino en la original, que incluye las 
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Digamos ya que lo han realizado espléndidamente. Bartolozzi , en 
decorados y figurines, ha trazado unas estampas isabelinas m u y vivas 
de color, muy expresivas en sus deformaciones irónicas, de u n gusto 
i rreprochable, r ival del de los decoradores del Murciélago r u s o 2 2 (véase 
"Apéndice"). 

A P É N D I C E 

A. Textos 

1. E [ n r i q u e ] . D i e z - C a n e d o , " T e o r í a s e s c é n i c a s . B r a g a g l i a y e l t e a t r o " , El 

Sol, XIV, 3 . 8 7 9 ( 1 7 d e e n e r o d e 1 9 3 0 ) , p . 1. 

A n t ó n Giu l io Bragaglia, actualtualmente [sic] Madr id , ha d i r ig ido la palabra 
a u n audi tor io restricto desde la t r ibuna de la Sociedad de Cursos y Confe
rencias. Su púb l ico , una selección de gentes de buena sociedad e intelectua
les ( términos n o necesariamente contrapuestos), ha escuchado con atención 
u n resumen de sus teorías, antes elaboradas día por día en hojas volanderas 
y expuestas en volúmenes permanentes. He aquí los títulos de sus obras p r i n 
cipales, que tengo a la vista mientras escribo: "La maschera mobi le" (1926), 
"Scultura vivente" (1928), "II teatro della r ivoluzione", "Del teatro teatrale ossia 
del Teatro", "II f i l m sonoro" (estos tres l ibros de 1929). 

Libros de teoría que tocan ya al concepto central de teatro, ya a d ist in
tos aspectos de su técnica, a la danza, a la cinematografía, t ienen por cual i 
dades comunes el fervor apasionado, el ademán po lémico , la falta de c o m 
posic ión que deja en suspenso las ideas sin construir el sistema def in i t ivo , aún 
en nebulosa. 

Contradictorios a menudo , revelan por aquí las inquietudes de u n espíri
tu insatisfecho con la real idad ambiente y en busca de algo aún n o b ien de l i 
neado. 

Todo lo expl ica una palabra, el adjetivo puesto junto a la denominac ión 
del Teatro de los Independientes, fundado en Roma p o r Bragaglia, y sin duda 
su obra pr incipal , mejor que la escrita: el adjetivo "experimental", "Esto que 
d igo , v iene a explicar Bragaglia, es el resultado de mis exper imentos, al tér
m i n o de los cuales aún n o he l legado". N o parece el fundador de los Inde
pendientes hombre nacido para dar p o r conclusas u n día sus experiencias. 
Espíritus c o m o el suyo van de una aventura en otra y sólo alcanzan una c u m -

acotaciones líricas y se ilustra musicalmente con el «Fandango de candil», de Gustavo 
Duran" (Olmedilla). 

2 2 José Ortega y Gasset había elogiado la actuación madrileña en 1921 de este 
"ballet", consistente en escenas breves y variadas, bailes, canciones, coros, cuadros plás
ticos y bufonadas, hermano "humorístico" de las ballets rusos (p. 9). 
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bre para descubrir nuevas perspectivas. Yo le definiría c o m o u n románt ico del 
teatro nuevo. Pero ¿qué es el teatro nuevo? 

Bragaglia, en su reducto romano - n u e v o , y, sin embargo, acogido a unas 
antiguas ruinas, a las termas de Septimio Severo- ha representado y hecho 
representar muchas obras: hasta 1927, ciento veinte obras teatrales, según el 
número de su crónica correspondiente a enero de 1928, que tengo a la vis
ta; y para ese año anuncia obras de Jorge Buchner, de Eugenio O'Nei l l , de 
G. K. Chesterton, de Albert Jean, de A l f red Savoir, de Migue l de Ghelderode, 
de Mi lano Begovic y de diferentes autores italianos, Bonel l i , Solad, Campani-
le, Massa. Entre lo representado anteriormente hallamos los nombres de Piran-
del lo, Shaw, Strindberg, Marinett i , Bontempel l i , Wedek ind , danzas, pan tomi 
mas. Una bailarina extraordinaria, la Rüskaya, se ha revelado verdaderamente 
en su escena. A los españoles nos interesaría cierta adaptación del "Quijote", 
realizada p o r el p r o p i o Bragaglia, c o n grandes libertades, según parece, en el 
f inal; o la futura representación de una farsa de Valle-Inclán, "Los cuernos de 
D o n Friolera", que está en proyecto. 

Como se ve, nadie puede tachar de monotonía al pequeño teatro de Bra
gaglia. Lo m o n ó t o n o para él , es el teatro ant iguo, en el cual, sin embargo, ha 
ido a buscar algunas obras para el suyo. La obra teatral, tal c o m o sale de la 
p luma de su autor, n o es para él sino u n elemento del comple jo en que real
mente consiste el teatro. Éste, para el poeta, es u n med io de expresión nue
vo , en el que la palabra n o lo es todo. De aquí que en la mayoría de los 
casos el teatro haya de ser resultado de colaboración (no en la mayoría, en 
la total idad; de u n colaborador, de l púb l ico , n o cabe prescindir) . Si el autor 
n o es, por sí mismo, "metteur en scéne", jamás puede ver en t o d o su alcan
ce la propia obra. El autor sólo ve la literatura, y, según Bragaglia, la l i tera
tura ha matado al teatro. 

Hal lo aquí, una vez más, el empleo abusivo de la palabra literatura: u n o 
de los tópicos de la rutina reciente. Es posible que la obra poética sea sólo 
una parte en el teatro; pero lo será si confundimos los términos teatro y espec
táculo. Para A n t ó n G iu l io Bragaglia son una misma cosa; teatro es "teatro tea
tral", obra poética llevada a la escena, colocada en su atmósfera, mov ida en 
su t iempo, según su r i tmo. La parte material, asequible gracias a elementos 
n o desarrollados hasta hoy, c o m o el empleo de las luces, se convierte en suma 
de valores espirituales. Cada personaje, llega a decir Bragaglia, debe tener su 
luz, y n o conviene la misma luz a u n notar io que a u n clérigo. 

B ien está que n o se excluya del teatro al notar io y al clér igo y que se 
les reconozca derecho a luz propia . Clérigos y notarios, en efecto, han ser
v i d o a los poetas c o m o personajes de drama o comedia desde el t i empo an
t iguo, y tal vez n i n g ú n poeta haya pensado en darle más luz que la natural 
del día o la artif icial de las candilejas, salvando sin duda, esa otra luz que 
viene de dentro y que define las líneas del personaje mejor que todas las 
i luminaciones: luz que reverbera en la palabra, med io expresivo cabal del 
poeta. 
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Mas la palabra, c o m o ya se ha d icho , es para Bragaglia sólo una parte, 
en el comple jo "teatro". Quizá el juego de luces tenga en su in tenc ión u n 
valor análogo. Y esto nos lleva a pensar si todas las experiencias de Braga
glia n o le apartan, en efecto, de l teatro, de lo que se ha l lamado siempre tea
tro, de la noc ión inmediata que el vocablo sugiere y le encaminan al descu
b r i m i e n t o d e l c inematógra fo , a u n q u e en "II f i l m sonoro" se e m p e ñ e en 
diferenciarlos, y considere, justamente, la película muda c o m o cinematógrafo 
puro . 

Teatro existe desde que existe creación poética. La representación c o n 
creta valores vistos quizá vagamente por el autor y latentes en su obra. La 
"literatura" es lo ún ico que no se pude supr imir en el teatro. Sin juegos de 
luz h ic ieron teatro Esquilo, Shakespeare, Lope de Vega y Go ldon i . Todavía 
G o r d o n Craig habla del encanto de una comedia veneciana representada a la 
luz de las bujías, c o m o en los t iempos antiguos. Mas también esto es juego 
de luz. Sin juegos de luces pueden tr iunfar Wedek ind y Pirandello, Lenormand 
y Benavente. ¿Qué son las luces solas, sin drama o comedia? La "Literatura" 
es lo indispensable. Hasta la "commedia dell'arte", sin texto escrito, una de 
las fuentes de teoría en Bragaglia, es tendencia a la "literatura"; es "literatura" 
mientras se "hace": porque no es sólo acción, sino palabra, y aun la panto
m i m a es antes palabra, y, mientras se realiza, palabra en potencia. El teatro 
se hace, n o se escribe, dice también Bragaglia. Se escribe para que se haga, 
y es teatro, aunque n o se represente, c o m o el l ib ro es l ibro , aunque n o se 
impr ima. 

Pero Bragaglia, al lado de sus teorías, con puntos de contacto en teorías 
ajenas, las de Gastón Baty p o r e jemplo, t iene su "Teatro degl i Independent i" ; 
con las imperfecciones que se le han señalado, en lo referente a los actores 
pr incipalmente, aficionados más que profesionales, y n o en posesión, p o r lo 
tanto, de toda eficacia expresiva, su teatro es u n e jemplo y una inci tación; 
una conciencia, en suma. Tal debe ser la tarea de los teatros experimentales. 
Una conciencia. Pero una conciencia "literaria", precisamente. Frente a ellos 
la industria del teatro puede afectar desdén; n o dejará, sin embargo, de sen
tir en su grandeza el in f lu jo de la pequenez aparente. Todos sus atrevimien
tos materiales pueden ser aprovechados en mayor escala por los teatros de 
industria y aplicados a obras mezquinas, que no ganarán m u c h o con el lo, por 
que la cal idad de la obra, la l iteratura, será siempre lo pr imero , a n o ser que 
se le niegue a la obra dramática la posib i l idad de ser buena o mala, que de 
seguro Bragaglia reconoce a los juegos de luces. 

2 . E n r i q u e D i e z - C a n e d o , " U n e s p e c t a d o r e n M a d r i d . «La r e i n a ca s t i z a»" , 

Crónica, III , 83 ( 1 4 d e j u n i o d e 193D, [p . 31. 

Cuando leíamos impresa la Farsa y licencia de la reina castiza, de d o n 
Ramón del Valle-Inclán, sus anotaciones en verso hacían resaltar las calidades 
visuales de la composic ión , hecha para el teatro intencionalmente, pero n u n -
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ca en sol ic i tud de cartel, c o m o si desde luego renunciara a alternar c o n los 
modelos al uso. 

Creaban así los versos de Valle-Inclán una verdadera atmósfera teatral; 
toda una escenografía y toda una mímica. 

Con la chistera de soslayo 
y un grito terrible en falsete 
se eclipsa don Gargarabete 
para no hacer un Dos de Mayo. 
El Palacio, entre los ramajes 
del jardín, se muestra y recata; 
tiembla invertida en los mirajes 
de las fuentes, su columnata. 

El ut pictura poesis de los antiguos toma garbos y perfi les de p intura 
moderna, con una graciosa imprecis ión sugestiva, unas simpli f icaciones y unos 
destaques que pertenecen del todo a la plástica teatral. 

Empresa dif íci l para unos comediantes la de rivalizar con esa lectura. Por 
el lo sólo merecían aplauso Irene López Heredia y Mariano Asquer ino, que al 
prescindir, c o m o es natural , de las acotaciones (se pensó en leerlas al margen 
de la representación, según tengo entendido; pero m u y cuerdamente fue aban
donada tal idea) se obl igaban a suplir sus efectos c o n la presentación escé
nica y con los recursos de su arte. 

Digamos ya que lo han realizado espléndidamente. Bartolozzi , en deco
rados y f igurines, ha trazado unas estampas isabelinas m u y vivas de color, 
m u y expresivas en sus deformaciones irónicas, de u n gusto i rreprochable, r ival 
del de los decoradores del Murciélago ruso. Irene López Heredia es toda una 
reina castiza, l lena de majeza y natural idad de mujer apetente y apetitosa. 

Adela Carbone, en la Infanta Francisca, una caricatura perfecta. El Gran 
Preboste y Tragatundas, Lucero y el forobeta, los favoritos y las damas, logran 
incorporac ión magnífica en López Silva y Marín, Manent y Sanjuán, y en los 
actores y actrices de la Compañía. U n extraordinar io Príncipe Consorte da a 
Perchicot m o t i v o para componer , sin u n solo rasgo de mal gusto, la más f ina 
silueta de mar ido inh ib ido . Y Mariano Asquer ino encuentra para el sopista 
aspirante a una mitra lejana los perfi les y piruetas más viva ves [sic]. 

¡Cuánta d i f icul tad vencida! Mas al ver lo se piensa que la cal idad de la 
obra, antes que p roponer dif icultades al actor, le ofrece la opor tun idad de lucir 
sus dotes. En la mayoría de las comedias que salen a las luces del teatro, el 
actor que tr iunfa a fuerza de natural idad, de ser siempre el mismo, va deján
dose sus facultades y sus aptitudes, entregado al empeño de imitar una rea
l idad sin color n i tono, y cayendo en u n o de dos extremos: chabacanería o 
amaneramiento. Comedias c o m o La reina castiza son siempre escuela. El 
comediante, obl igado a su esfuerzo, se sobrepuja. 

¿Y la comedia en sí, aparte de lo visual e interpretat ivo, tan b ien logra
d o ahora? Valle-Inclán, que ha estudiado el siglo xix más que con rigores de 
historiador con ojos de artista, buscando en sus revueltas y evoluciones el sen-
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t ido de la farsa, que hace soltar su jugo a personajes y sucesos c o m o el estru
jón a la naranja, ha descrito a lo poeta satírico en estas escenas que son: 

farsa de muñecos, 
maliciosos ecos 
de los semanarios 
revolucionarios, 
"La Gorda", "La Flaca", 
[el "Gil Blas", 

u n episodio de la corte isabelina, alrededor de unas cartas perdidas y 
halladas, c o n atrevidos escorzos y pintoresca expresión, plena de ínt ima savia 
popular , comparable a la que aviva los endecasílabos clásicos de otro d o n 
Ramón, de d o n Ramón de la Cruz, en sus parodias a lo majo de las tragedias 
afrancesadas de su t iempo. 

Ese desgarro de lengua, que está n o sólo en el vocablo , sino especial
mente en su colocación en el verso, adornado en Valle-Inclán con matices de 
r ima que el gran sainetero jamás tuvo, y p o r u n espíritu de befa y escarnio 
que pudiera tener su abolengo en las cantigas de mal decir que en la vieja 
poesía galaica alternaban con las cantigas de amor, es de tal manera sabroso 
que convierte el d iá logo en acción verdadera, cuyos episodios son las réplicas. 

El p ú b l i c o del estreno empezó a reír en el tercer verso, y mantuvo su 
interés en creciente, l lamando a escena a Valle-Inclán. Llamándole de veras, y 
n o según la fórmula que ya va haciendo innecesaria la l lamada, porque el 
autor surge al pr imer aplauso. Pero el de La reina castiza n o pisó aquella 
noche las tablas. En vez de ir al teatro, env ió una carta ejemplar de que se 
d io lectura. El éxito se ha mantenido sin flaquear, desde el día del estreno. 

B. Artículos teatrales no antologados de Enrique Diez-Canedo 
(Critilo) 

- Art . en El Imparcial (1908). 
- Art. en Pharos (1912). CU. p o r Gómez Rea, 118. 
- Arts. en España (1916-1924). 
- "La semana teatral", España (12 de octubre de 1916), p. 10 (3 de ju l io 

de 1920), p p . 13-15 y (5 de mayo de 1923), p. 9. 

- "Semana teatral. La Fedra de U n a m u n o en el Ateneo de Madr id" , Espa

ña (28 de marzo de 1918), p p . 12-13. 
- Arts. en El Sol (1919-1932). 
- "Teatro de anteayer, de ayer, de hoy y de mañana", España (24 de abri l 

de 1920). 
- "La vida literaria. El teatro de los niños", España (17de ju l io de 1920), 

p p . 16-17. 
- "La semana teatral. "Los amigos de Valle-Inclán". Carta abierta a Cipria

n o de Rivas C h e r i f , España (11 de septiembre de 1920), p. 14. 
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- "Revista de Libros. «La reina castiza»", El Sol (29 de jun io de 1922), p. 2. 
- "Calderón en Salzburgo", España (18 de nov iembre de 1922). 
- "El gran Teatro del M u n d o (Calderón-Hofmannsthal)" , España (9 y 16 

de dic iembre de 1922), p p . 12-13. 
- Art . en La Pluma (1923). 
- "El Teatro", El Sol (16 de enero de 1924), p. 8 (18 de septiembre de 

1927), p. 12 (16 y 18 de febrero y 8 de marzo de 1930), p p . 12, 10 y 6 resp. 
y (21 de enero de 193D, p- 5. 

- Art. en España (1 de marzo de 1924), p. 11 (cit. p o r Vilches de Frutos 
y Dougherty , p. 206). 

- Art. en El Sol (4 de septiembre de 1924). Cit. por Dougher ty y Vilches 
de Frutos, p. 129. 

- " Información teatral. Centro. "La cabeza del Bautista", u n acto, de D. 
Ramón del Valle-Inclán", El Sol (18 de octubre de 1924), p. 2 

- Art . en El Sol (5 de nov iembre de 1924). Cit. p o r Dougher ty y Vilches 
de Frutos, p. 87. 

- Art . en El Sol (27 de nov iembre de 1924). Cit. por Dougher ty y Vilches 
de Frutos, p. 108. 

- Revista de Libros. Ramón del Valle Inclán. "Los cuernos de D o n Frio
lera". Madr id . Renacimiento, El Sol (5 de jun io de 1925). 

- " I n f o r m a c i ó n teatral. Latina [...] "La cabeza de l Bautista", de Valle-
Inclán", El Sol (15 de mayo de 1926), p. 2. 

- " Información teatral", El Sol (17 de octubre y 12 de nov iembre de 1924), 
p. 2; (4 de febrero de 1927), p. 2; (28 de abri l , 14 de nov iembre y 5, 16 y 
20 de dic iembre de 1928), p p . 8 y 3 resp.; (19 de enero, 11, 13 y 18 de sep
t iembre, 10 y 27 de octubre, 14 y 16 de nov iembre y 20 y 21 de dic iembre 
de 1929), p p . 3, 6, 3, 6, 9, 12, 6, 8 y 5 resp., (18 y 26 de enero, 4 de mar
zo, 13 y 26 de abri l , 1, 3, 4, 6, 7 y 17 de mayo, 31 de ju l io , 9, 13, 14, 24, 25 
y 26 de septiembre, 14 y 15 de noviembre , y 5 y 23 de dic iembre de 1930), 
p p . 6, 12, 8, 6, 6, 5, 7, 5, 6, 3, 3, 8, 9, 5, 6, 6 y 8 resp. y (24, 25, 26 y 28 
de febrero, 15 y 29 de marzo, 24, 29 y 30 de abri l , 2, 3, 5 y 7 de mayo y 18 
y 19 de jun io de 193D, p p . 8, 6, 12, 9, 6, 8, 4, 9, 4 y 8 resp.. 

- Art . en La Nación, Buenos Aires (1926-1929). 
- "Revista de Libros. Los autores de "El M i r lo Blanco" [...] "Tablado de 

marionetas" [...] «El terno del difunto»", El Sol (23 de jun io de 1926), p. 2. 
- " In formación teatral. Círculo de Bellas Artes. Ensayos de teatro, d i r ig i 

dos por D. Ramón del Valle Inclán", El Sol (21 de dic iembre de 1926), p. 2; 
en 1986 Cincuentenario. Valle-Inclán y su tiempo hoy. Catálogo general, 
Madr id , Minister io de Cultura-Insti tuto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, 1986, p. 23. 

- Art . en El Universal, Méx ico (1927). 
- "Alcázar. Compañía Pitoeff. «Santa Juana»", El Sol (4 de febrero de 1927), 

p. 2. 
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- "El teatro universal después de Ibsen", El Sol (18 de marzo de 1928) , 
p. 8. 

- "El verso en el teatro", El Sol (22 de marzo de 1928) , p. 5. 
- "La Parranda, del maestro Alonso, en el teatro Calderón", El Sol (27 de 

abri l de 1928) , p. 8. 
- "Teatro nacional, teatro de repertorio", El Sol ( 3 de mayo de 1928), p. 9. 
- Art . en La Nación, Buenos Aires supl . l it . (29 de ju l io de 1928) , p. 14. 

(cit. por Dougher ty 1984:140) . 
- "Teatro mínimo", El Sol (2 de noviembre de 1928). 
- "«El proceso de Mary Dugan» de Bayard Veiller", El Sol (18 de mayo de 

1929) , p. 8. 
- Art. en El Sol (28 de septiembre de 1929) , p. 8 (cit. p o r Vilches de Fru

tos y Dougherty , p. 254) . 
- Art . en El Sol (5 de octubre de 1929) , p. 8 (cit. por Vilches de Frutos 

y Dougherty , p. 254) . 
- Art . en El Sol (11 de octubre de 1929) , p. 6 Cit. p o r Dougherty , 1984:135 . 
- "Teorías escénicas. Bragaglia y el teatro", El Sol (17 de enero de 1930) , 

p. 1. 
- "Zarzuela: Maya, espectáculo de Simón Gant i l lon, versión castellana de 

Azorín", El Sol (26 de enero de 1930) , p. 12. 
- "Un estreno de Unamuno" , El Sol (25 de febrero de 1930) , p. 3-
- "Estrenos y presentaciones: Cómico", El Sol (20 de abri l de 1930) , p. 10. 
- "Georges de Porto-Riche y el teatro francés", El Sol (9 de septiembre 

de 1930) , p. 1. 
- "Teatro: Los actores y el teatro de América", El Sol (11 de septiembre 

de 1930) , p. 8. 
- "Una noble figura: Femando Díaz de Mendoza", El Sol (21 de octubre 

de 1930) , p. 1. 
- "Ante el estreno de Siegfried", El Sol (7 de nov iembre de 1930) , p. 8. 
- "Para el p ú b l i c o infant i l" , El Sol (30 de d ic iembre de 1930) , p. 5. 
- "La Primavera teatral: Cómico", El Sol (5 de abri l de 1 9 3 D , p. 7. 
- "Teatro y radiodi fus ión (Lecturas de la semana)", Ondas (2 de mayo de 

1 9 3 D , p. 10. 
- Art. en El Mercurio, Santiago de Chile (1931) . 
- "Un espectador en Madr id . «La reina castiza»", Crónica (14 de jun io de 

1931) . 
- "Escándalo en u n estreno.«A.M.D.G.», la novela de Pérez de Ayala, i n i 

cia su vida teatral en u n escenario m u d o y ante una sala sonora. Crítica, d e n u n 
cia y consecuencias", El Sol (7 de nov iembre de 1931) , p- 16. 

- "Sobre el Escenario, y entre Bastidores. . . U n espectador en Madr id . 
Valle-Inclán y «El embrujado»", Crónica (22 de nov iembre de 1931) . 

- "Teatros Calderón. Teatro Lírico Nacional . «La Dolores»" El Sol (1 de jun io 
de 1932) , p. 9. 
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