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Coincidiendo con el 75 aniversario de la primera representa
ción--estreno mundial--de Celestina, según los folletos distribuídos y la 
publicidad hecha a través de la prensa, se han celebrado en Madrid 
diversos actos de interés para los lectores de Celestinesca. Como me 
tocó en suerte estar en Madrid, he asistido a todos los actos públicos 
que han tenido lugar en EL CIRCULO DE BELLAS ARTES y ahora tengo 
el gusto de compartir mis experiencias con ustedes. 

Si bien uno de los eventos (el estreno de La Celestina) tuvo que ser 
pospuesto, debido a problemas técnicos, por tres días y otro (una Mesa 
Redonda sobre el montaje de Teatro del Aire que debió celebrarse el 29 
de octubre) fue cancelado, en general, la "celebración" se caracterizó 
por la alta calidad y seriedad de sus presentaciones y por el entusiasmo 
de sus organizadores, Jesús Campos, Dirección y diseño, Roberto Alto
zano, Producción y Carlos Rodríguez, Documentación. Paso, pues, a 
dar cuenta cronológica de los acontecimientos, en el orden en el que re
almente se desarrollaron, todos los cuales tuvieron lugar en el edificio 
de EL CIRCULO DE BELLAS ARTES, en el que se encuentra "el recu
perado espacio teatral madrileño" que hoy lleva por nombre SALA 
FERNANDO DE ROJAS. 

* * *

Martes, 9 de octubre. Son las 19,30 horas y un buen número de 
personas, entre los que abundan Jovenes armados de libretas de 
apuntes, nos hemos congregado para asistir a una Mesa Redonda con el 
atractivo y apropiado titulo de LA CELESTINA: NECESIDAD DE LA 
SUBVERSION. Los participantes, en orden de su intervención, fueron: 
Agustín García Calvo, poeta y filósofo; José Antonio Maravall, ca
tedrático de Historia; Fernando Savater, filósofo y Elena Gascón, profe
sora de literatura española de la Wellesley College, quien actuó de mod
eradora. García Calvo abrió la discusión diciendo que no hablaría de la 
necesidad de la subversión, puesto que acababa de enterarse de que 
éste sería el título de esta polémica. Continuó diciendo que no cree en 
épocas, cuando se trata de enfrentarse a una obra teatral y que lamen
taba que los metteurs en scene se sintieran obligados a ser creativos, 
pues esto afecta la fidelidad hacia el texto. "Si una obra está bien he
cha", dijo, "no necesita más; no tiene _época. Celestina está bien he-
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cha. Deberia bastar  con sub i r  al escenario y hacerlo b ien."  De 
acuerdo con Garcia Calvo, Celestina naci6 con u n  tex to  escri to para la 
lectura, no para la representacion, ya que el tea t ro  contrapone dos 
tiempos, el d e  la representacion y el representado y este no coincide en 
Celest ina. Cree que la obra esta const i tuida para despertar  en la con- 
ciencia el absurd0 en que vivimos. 

Maravall contest6 diciendo contundentemente que eI s i  cree en las 
epocas,. ya  que contamos con dos opciones: o la h is tor ia o la t radic ion 
y la primera, la historia, es el l inico camino a la l i b e r t a d .  En 10s diez 
rninutos asignados, hizo u n  maravilloso resumen tanto  de la gestacion de 
su muy conocido l i b r o  sobre el mundo social de  Celestina como del meollo 
del contenido del  mismo. Mientras que la sociedad seguia siendo esta- 
mental, regimentada, dijo, se advier ten algunos cambios, tales como una 
g ran  mobilidad social y u n  increment0 de esta rnobilidad; una erosion 
pro funda d e  valores, subst i tuyendo el meri to de la v i r t u d  p o r  el meri to 
social de  l a  riqueza; alteraciones en la es t ruc tura  famil iar y en 10s med- 
ios d e  producci6n. Es una epoca de l iberaci6n y el d inero es e l  agente 
d e  esa liberation. De a l l i  la aparicion del  mozo social po r  el dinero, en 
vez del cr iado--el que se cr ia  en la casa del seiior. El d inero no pro-  
duce alienaci6n, sin0 separacion. Pero s i  hace  tomar conciencia de la 
alienacion. Para Maravall, Areusa es el personaje centra l  d e  la obra. 
Es quien mejor encarna la r u p t u r a  d e l  orden social, siendo, p o r  lo tan-  
to, el mejor indicador d e  su modernidad. L a  Celestina, d i jo  Maravall, 
f inalmente es u n  testimonio de ostentacion. 

A Fernando Savater le resulta insoportable el tea t ro  del  Siglo de 
Oro.  Celestina, en cambio, t iene la gracia de lo semian6nimo de su fac- 
tu ra .  La obra, segun 61, ha devorado la posible pert inencia histbr ica 
d e  s u  autor, quien resul ta ser  u n  pre tex t0  de 10s personajes para haber 
salido al mundo. Rojas es pr ic t icamente una fiction, ante la contun- 
dente realidad de su obra. Savater considera que algo es subvers ivo 
solamente cuando lo es contra rni. En Celestina lo subvers ivo consiste 
en que la muerte es el f i n  del amor y eso nos toca a todos. La relacion 
amor/muerte pocas veces se establece en una forma tan aguda como en 
Celestina. 

Elena Gascon se aproxim6 al problema como lectora d e  textos.  Situo 
la obra en su context0 socio-politico y cul tura l ,  e indico que, para ella, 
Celestina es indiscutiblemente el personaje central, y a  que representa la 
lucha po r  la supervivencia, ante la realidad de una epoca que se pres-  
enta en la necesidad d e  ganar la vida. En ult imo caso, el pecado de 
cupid i tas no es o t ra  cosa que una lucha contra la muerte. En la T r a g i -  
comedia se nos presenta una aguda paradoja en las relaciones sexo/ 
muerte y sexo/vida. El sexo, que l ibera a 10s personajes d e  la muerte, 
tarnbien 10s l leva a la muerte. 

Angel Facio, contestando e l  reproche de Garcia Calvo a 10s directores 
d e  teat ro  que sienten la necesidad de "ser creat ivos" al poner en escena 
una obra, d i jo  que eI solamente hacia lo que el mismo Rojas hace cuando 
usa 10s textos antiguos y 10s representa. Segun el, el d i rec tor  de tea- 
t r o  t iene tanto derecho a ser  creat ivo en su labor como el escr i tor  de 
una obra l i terar ia.  Ambos cor ren riesgos similares. Una vez salida la 
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obra  de la mano de su autor, queda expuesta a todo t i p0  de 
manipulaciones, queda sujeta a la interpretacion que le de cada lector.  
Celestina es una obra de carne, viviente. El amor y la muerte, no son 
solo conceptos; son resortes dramaticos. Debemos recordar que la 
Tragicomedia es un best  seller de la l i teratura contemporanea, que pe r -  
tenece a todos. Facio la ve  como una parodia del contenido humanistico 
de la enseAanza. 

En seguida se abr io el forum a1 publico, el que in terv ino con sus 
propios comentarios y preguntas. 

Lunes, 15 de octubre. Se abre la exposicion t i tu lada L A  MADRE 
CELESTINA, HOMENAJE A FERNANDO DE ROJAS, espaciosa y bien 
rnontada. Ent re  sus contenidos encontramos ediciones raras y /o  
facsimiles del l i b ro  de Rojas y de adaptaciones y versiones extranjeras. 
En t re  estos textos encontramos uno relacionado directamente con uno de 
10s eventos posteriores de esta serie: el Particello de la Opera L a  Cel- 
es t ina  de Felipe Pedrell, Barcelona, 1903. Ot ra  v i t r i na  contiene una 
muestra de ediciones en cat i logo de la obra de Rojas, facilmente accesi- 
bles a 10s lectores en las l ibrerias locales. En "La Celestina en' la p i n -  
tu ra "  pudimos ve r  muestras de aguafuertes de Pablo Picasso, de su se- 
r i e  L a  Celestina, ent re  otras, asi como la p in tura  "Celestina" de lgnacio 
Zuluaga y Zabaleta. Tambien habia muestras de programas, fotos, 
diseiios de vestuarios, reseiias periodisticas, etc., de 17 montajes en 
Espafia, desde el del Teatro EspaAol de Madrid de 1909, direccion de 
Federico Oliver, hasta ,el de 1984, Teatros del Circulo, Madrid, d i rec-  
ci6n de Angel Facio, del que hablaremos en seguida. En la muestra de 
montajes internacionales, habia similar documentacion de obras presenta- 
das en Bogota, Mexico, Bruselas, Paris, y varios en 10s Estados Uni- 
dos, estos Qltimos facilitados po r  el edi tor  de esta revista, Joseph 
Snow. La exposicion tambien incluia muestras de documentacion sobre 
Celestina en el cine y T.V., asi como de vestuario, maquetas, etc. 
Habia una sala con un aparato televisor y sillas, en la  que se suponia 
estar  disponible "la audicion del tex to  or ig inal  in tegro  d e  la Tragicome- 
dia, per0 a mi  no me toco verla funcionar. 

Martes, 16 de octubre.  En este dia se estreno ante el pl jbl ico L a  
Celestina version y direccion de Angel Facio, que haba sido anunciada 
para el sabado 13. Me parece que el lunes 15, a las 23 horas, se d io  
una funcion privada para la prensa y otros personajes. Yo asist i  a la 
pr imera representacion abierta al publico, el cual no llenaba la sala, a 
pesar de ser algo pequefia. La cr i t ica ha sido bastante du ra  con el 
espectaculo, que se d ist inguio m6s por  el uso d e  trarnoya y t rucos 
tecnicos, p o r  las acrobacias que tenian que ejecutar 10s actores, que 
po r  la sabia seleccion textual  o po r  el adiestramiento l ingi i is t ico de 10s 
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in terpre tes .  A pesar de  que el d ia r io  ABC de  Madr id del sabado 20 de  
oc tubre  l e  dedico su portada, publ icando una foto de  este montaje, di- 
cendo q u e  esta representacion habia sido "rechazada como mixt i f icadora 
p o r  unos cr i t icos y aplaudida p o r  otros," en las rese6as que y o  he leido 
( inc luyendo .la- del mismo ABC), no h e  encontrado aplauso alguno. To- 
mando en cuenta una ent rev is ta  radiofonica que  t u v e  la ocasion de  oir, 
en  la cual el d i rector ,  Angel Facio, indico lo  que t rataba de  hacer con 
s u  montaje, t ra ta re  de compart i r  con ustedes mis contradictor ias reac- 
ciones,. para darles una idea de  esta complicadisima empresa. 

En el espacio teatral, concebido simb6licamente p o r  Facio, hay, a 10s 
lados y hacia e l  frente, dos " torres"  constru idas de tablones de  madera. 
La p a r t e  superior,  representa las respectivas "casas" de  Calisto y Meli- 
bea, simbolizando su aka  posicion social, representada tambien p o r  sus 
pendones, p o r  unos instrumentos musicales y p o r  10s unicos muebles del 
escenario. En la pa r te  baja, habi tan 10s respectivos sirvientes, sola- 
mente que  las rameras d e  Celestina han sido asignadas al Bmbito de  Mel- 
ibea. A I  fondo y a una a l tu ra  media, esta e l  cavernoso cent ro  d e  una 
gigantesca tela de araiia, que  p a r t e  de una estrel la de  David y abarca 
la tota l idad del escenario. Celestina, p o r  supuesto, esta simbolicamente 
concebida como la araiia que hi la su  red, atandola a todos, para a t raer -  
10s a lo q u e  resulta ser una macabra danza d e  la v ida y d e  la muerte. 
Por estas instalaciones, a las cuales hay que  agregar escaleras, andam- 
ios, poleas y cadenas, se arrastran,  trepan, suben, reptan, se deslizan 
y se mueven 10s actores, mientras t r a t a n  de  recitar,  eso si, apegadas al 
texto,  aunque manipuladas en cuanto al o rden y al personaje que  las 
emite, las famosas lineas de  la Tragicomedia. Pleberio, Alisa, Sosia, 
C r i t o  y Centur io  fueron eliminados totalmente. Facio d i v id i6  la accion 
en " t rece nucleos dramaticos que  se suceden en una progresion lineal, 
asemejando el conjunto d e  instantaneas del recor r ido  de  una flecha". Lo . 
malo era que  algunos de estos nucleos se desarrol laban simultaneamente, 
haciendo muy dif ic i l ,  p o r  no dec i r  imposible, la comprension de  impor- 
tantes porciones del dialogo. La accion misma, a veces era sirnbolica, a 
veces realista. Se abre con el descendimiento, p o r  el aire, de  u n  f r a i l e  
que cuelga, literalmente, al  fondo del  escenario, du ran te  una g ran  p a r t e  
de  la representacion. Este f ra i l e  pronuncia algunos conceptos del 
prologo; tambien me parecio reconocer algunos del p lanctus d e  Pleberio. 
En o t r o  de  10s nucleos iniciales aparecen Calisto y Melibea, "saliendo" 
d e  la t ierra,  desnudos, en edenica inocencia. Aprenden a hablar  p r o n -  
unciando las primeras palabras del  t e x t o  de Rojas: "En esto veo, Meli- 
bea, la grandeza de  Dios. / i E n  que, Calisto?" haciendo asi  u n  parale- 
lo  e n t r e  la accion de  la Tragicomedia y el eterno encuentro 
hombre/mujer. Partiendo de  esta escena, se suceden 10s nucleos 
dramaticos. El problema l inguist ico resulta de  que, a menudo, dos o 
mas de  estos nucleos se desarrol lan simult6neamente. Ademas, a veces 
10s actores t ienen que pronunc iar  sus lineas mientras van reptando p o r  
e l  escenario, trepando, o deslizandose p o r  la telaraiia y hablan en u n  
tono bisbiseante, que impide la comprension del dialogo. AI  f inal, las 
caidas de  Calisto y Melibea, debido a l  accidente de  aquel y al suicidio 
de  esta, son hacia arr iba,  p o r  lo q u e  quedan suspendidos, desnudos, 
p o r  cadenas atadas a sus respectivos tobi l los. Ademas de  ellos, han 
quedado suspendidos, pe r0  en posicion "normal" 10s dos cr iados que  
fue ron  ahorcados p o r  el asesinato d e  Celestina y el extra60 f ra i le  de 
qu ien hablabamos en la pr imera escena de  este montaje. 
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Para mi, el problema pr inc ipal  consisti6 en esa mezcla del simbolismo 
d e  la escenografia y -1a direccion, con el estr idente realism0 d e  10s ges- 
tos  de  criados y prost i tutas, asi como de las escenas en las que  amos y 
cr iados copulan a1 unisono. Personalmente, pre f ie ro  que el tea t ro  deje 
algo a mi propia irnaginacion. Es injusto, s in embargo, c r i t i ca r  a Angel 
Facio p o r  haber omitido personajes y texto, ya que la obra de  Rojas es 
t a n  extensa. Seguramente, cualquier omision que se haga resul tara of- 
ensiva a alguien. Si cada lectura, s i  cada montaje es una re-creacion, 
asistimos a la re-creaci6n de  la obra de  Rojas p o r  Angel Facio y su 
g r u p o  del  Teatro d e l  Ai re.  Lo malo es que  Celestina es, segun Jul ia 
Arroyo,  resetiadora de  Ya, "un mito v i vo  e indestruct ib le"  y y o  
aiiadiria, de dif ici l isma manipulacion. 

* * *  

Lunes, 29 de octubre. Debio haber tenido lugar  una mesa redonda 
sobre el montaje de  Teatro d e l  A i r e  pe r0  a1 l legar a1 Circulo de  Bellas 
Artes, el  por ter0 me inform6 que habia sido cancelada. 

Domingo, 4. de noviembre. T u v o  lugar  el  pr imer0 de  dos conciertos 
en to rno  a Celestina. Se t i t u lo  "Musica para la Tragicomedia de  Calisto 
y Melibea. Canciones de Amor, Fortuna y Muerte." Fue ejecutado p o r  
la Capil la Musical del Seminario de Estudios de la Mljsica Antigua, con 
comentarios y documentacion de Juan Jose Rey, quien ademas, tambien 
formaba par te  del g r u p o  ejecutante. Sus comentarios estaban muy bien 
documentados y su  presentacioil, ademas de  ser informativa, f u e  muy 
amena. El prograrna estuvo d iv id ido corno sigue: 

PROLOGO, que consisti6 en una canci6n de Juan del Encina, cuyos 
t r e s  primeros versos advier ten "Ninguno c ier re  l a s  puertas / si Amor 
v in ie re  a Ilamar, / que no le ha de aprovechar". 

I. ENCUENTRO AFORTUNADO, con dos canciones anomimas de  amor 
a pr imera vista. 

1 1 .  NEGOCIOS CON LA TERCERA, con canciones de  Juan Bermudo, 
Alonso, Diego Pisador y Antonio de Cabezon. Parte de la primera, 
"Mira Nero de Tarpeya" aparece en el Aucto Primero de  la obra  de  Ro- 
jas. 

Il l. INFRAMUNDO, cuyas canciones, d e  Juan de  Triana, Juan Ponce 
y Juan del Encina, nos p intan el mundo de  la vieja Celestina. 

I V .  ESPERA, UNION, DESPEDIDA 
es muy similar a la que entona Melibea, 
en su huerto. Las otras dos, de amor 
Juan de  Anchieta y de Vilches. 

La 'pr imera cancion, anonima, 
cuando esta esperando a Calisto 
y de  despedida al alba, eran de 
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V. L A  FORTUNA AVISA. Dos canciones con musica d e  Alfonso Mu- 
darra, t ra tan de la fugacidad del  tiempo. Una de ellas esta basada en 
las bellas Coplas d e  Jorge Manrique. 

VI. MUERTE Y LAMENTACION inc luyo composiciones de Juan del 
Encina, Antonio d e  Cordoba y Alonso Mudarra, sobre uno de 10s temas 
principales d e  la Tragicomedia, la muerte. 

EPILOGO. De nuevo, Juan del  Encina nos b r inda  la rnirsica y 10s 
conceptos de dos cantos, acertadamente escogidos para coincid i r  con al- 
gunas d e  las ideas del p lanctus f inal  de Pleberio. He aqui  la pr imera 
estrofa d e  la pr imera cancion: "Todos 10s bienes del mundo / pasan 
presto y su memoria, / salvo la fama y la glor ia".  La segunda canci6n 
cerraba el concierto como u n  c i rcu lo  perfecto, ya que era la continua- 
cion y fin de aquella con la que se abri6. i N o  oimos, acaso, a Pleberio 
en estos versos?: "El Amor con su poder / t iene ta l  ju r id ic ion  / que 
cat iva el coraqon / sin poderse defender". 

Domingo, 18 de noviembre. T u v o  lugar  al mediodia el segundo d e  
10s conciertos dedicados a Celestina. Se t i t u l6  "Una opera olvidada: La 
CELESTlNA de Felipe Pedrell" con presentacion y documentaci6n p o r  
Antonio Gallego. Se t rataba de u n  concierto con fragmentos de esta op- 
era (1902). El reparto estuvo a cargo de Ma. Jose Sanchez (soprano), 
como Melibea; Carlos Soto (tenor),  como Calixto; Luis Alvarez (bajo) , 
como Sempronio, acompaiiados al piano p o r  Fernando Tur ina.  Antonio 
Gallego hizo una detallada presentacion del compositor, d e  su lugar  en 
la h istor ia de la musica espaiiola, de  su obra y, p o r  supuesto, d e  la es- 
t r u c t u r a  de la opera L a  Celestina la cual nunca ha sido representada en 
su total idad. Practicamente todo el l ibreto, nos d i jo Gallego, est6 basa- 
do en L C  de Rojas. Pedrell, p o r  supuesto, t u v o  que  seleccionar; 
ademas, altera el orden de las escenas. Para este concierto, se esco- 
gieron cuatro fragmentos: dos' del Acto I, u n  duo en t re  Cal ix to y Meli- 
bea, que const i tuye la escena del p r imer  encuentro y u n  duo  en t re  Ca- 
l i x t o  y Sempronio, basado en la segunda escena; del  act0 ll se escogio 
u n  aria d e  Melibea, basada en su soli loquio despuds de haber rechazado 
la pr imera intentona de Celestina, per0  resumido p o r  Pedrell; y una del  
Acto Ill, cuadro primero, que es el ar ia de Cal ixto "Oh, noche d e  mi 
descanso. " De nuevo, el publ ic0 premio a 10s interpretes con calurosos 
aplausos p o r  su bella ejecucion. 

El ex i to de 10s actos que se celebraron con motivo de la inauguracion 
de la Sala Fernando d e  Rojas, se ha debido a la cooperacion de u n  g r a n  
numero de personas e ins t i tuc iones.  Creo que merecen especial mencion 
Jesus Campos y Roberto Altozano p o r  el entusiasmo, dedication y t raba- 
jo que pusieron en esta loable empresa. Los que hemos tenido ocasion 


