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. LA SITUACIÓN EN EL CAMPO LITERARIO 
 

LA OBRA ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS, ESCRITA EN EL AÑO 1931 DURANTE LA ESTANCIA DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA EN NUEVA YORK, TUVO SU PRIMER ESTRENO EN ESPAÑA A FINALES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 1936. FUE REPRESENTADA POR EL CLUB TEATRAL ANFISTORA Y FUE DIRIGIDA 

POR EL PROPIO AUTOR. ESTAS DOS FECHAS YA PUEDEN INDICAR QUE LA OBRA VA A ESTAR MARCADA 

POR EL EXPERIMENTALISMO TÍPICO DE LAS VANGUARDISTAS, PUESTO QUE EN ESPAÑA ENTRE LOS 

AÑOS 1925-1936 CULMINA LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VANGUARDIAS. ESTA SEGUNDA ETAPA ES LA 

CONTINUACIÓN DE LA ETAPA PRIMERA QUE SE DESARROLLABA ENTRE LOS AÑOS 1908-1925 Y EN LA 

QUE APARECIERON LOS PRIMEROS MANIFIESTOS VANGUARDISTAS. DE LOS MÁS IMPORTANTES 

PODEMOS CITAR EL MANIFIESTO ULTRAÍSTA, PUBLICADO EN EL AÑO 1919 POR GUILLERMO DE 

TORRE, Y LA TRADUCCIÓN DEL MANIFIESTO FUTURISTA PUBLICADO POR RAMÓN GOMÉZ DE LA 

SERNA EN EL AÑO 1909.
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 LA PRIMERA ETAPA DE LAS VANGUARDIAS 

EL CREACIONISMO, EL FUTURISMO Y EL ULTRAÍSMO HAN SIDO VANGUARDIAS EN LAS QUE SE 

PRODUJO EL MAYOR AUGE, HABLANDO DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VANGUARDIAS, Y  

PARA MENCIONAR LOS MAYORES REPRESENTANTES EN ESPAÑA, ÉSTOS SON, HABLANDO 

DEL FUTURISMO PEDRO SALINAS Y RAFAEL ALBERTI Y SUS “POEMAS A LA BOMBILLA 

ELÉCTRICA” O “MADRIGAL AL BILLETE DE TRANVÍA”, RESPECTIVAMENTE, Y EL MÁXIMO 

REPRESENTANTE DEL ULTRAÍSMO SE CONSIDERA GERARDO DIEGO CON SUS OBRAS 

“IMAGEN” O “MANUAL DE ESPUMAS”. LAS VANGUARDIAS DE LA PRIMERA ETAPA SE 

CARACTERIZABAN SOBRE TODO POR LA EXALTACIÓN DE TODO LO MODERNO, POR LA 

DESHUMANIZACIÓN DEL ARTE Y POR UNA VISIÓN DE LA LITERATURA COMO UN JUEGO. 

LOS AUTORES NO SOLO TENDÍAN AL SUBJETIVISMO, SINO TAMBIÉN BUSCABAN NUEVOS 

MUNDOS POÉTICOS EN EL SUBCONSCIENTE O EN LOS SUEÑOS, Y UNA IMPORTANCIA 

ESPECIAL TENÍA LA LENGUA Y LAS PALABRAS CON LAS QUE LOS AUTORES JUGABAN Y 

TRATABAN DE DESCOMPONERLAS PARA CREAR OTRAS NUEVAS.            

 

 

LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VANGUARDIAS 

 

LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VANGUARDIAS QUE EMPIEZA A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS VEINTE LA INFLUYÓ POR 

                                                 
1  Alchazidu , A., SINUSÍA Pérez Y., Gómez González, P., Esbozo de la historia de la literatura española, Anton 

Pasienka, Brno, 2004, p. 150-158          



UNA INMENSA CANTIDAD EL SURREALISMO Y LA REHUMANIZACIÓN DEL ARTE. LOS AUTORES SEGUÍAN CON LA 

INTENCIÓN DE PROVOCAR Y RENOVAR LAS TÉCNICAS Y EL ESTILO PERO TAMBIÉN EMPEZARON A APRECIAR LA 

INFLUENCIA DE LAS CORRIENTES VANGUARDISTAS COMO EL SURREALISMO, YA MENCIONADO E ÍNTIMAMENTE 

RELACIONADO CON LAS TEORÍAS DE FREUD, QUE NO SOLO TENÍAN SU REFLEJO EN EL TEATRO DE LA ÉPOCA, 

SINO TAMBIÉN EN DISTINTOS ÁMBITOS DEL ARTE Y LA CULTURA.  

ESTAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS CON LA INTENCIÓN DE PROVOCAR Y ROMPER CON TODO LO QUE LAS 

PRECEDE EMPEZARON A APARECER EN EUROPA YA EN TORNO A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. EN 

ESPAÑA LAS VANGUARDIAS SURGIERON CON UN LEVE ATRASO PERO SIN MENOR INFLUENCIA O 

IMPORTANCIA EN LA VIDA CULTURAL Y SOCIAL. EN GENERAL LAS VANGUARDIAS ERAN UNOS 

MOVIMIENTOS JUVENILES Y LOS AUTORES DE LAS OBRAS VANGUARDISTAS ERA GENTE JOVEN. 

MUCHOS DE ESTOS AUTORES PERTENECÍAN A LA �GGENERACIÓN DEL 27�H, GENERACIÓN 

LLAMADA TAMBIÉN �GGENERACIÓN DE LA AMISTAD�H POR LAS BUENAS RELACIONES QUE TENÍAN 

LOS AUTORES ENTRE SÍ Y POR LOS LAZOS QUE LES UNÍAN. ES EL CASO TAMBIÉN DE FEDERICO 

GARCÍA LORCA, QUE CUANDO ESCRIBÍA LAS OBRAS DEL CICLO NEOYORQUINO TENÍA 32 AÑOS DE 

EDAD. 

ENTRE LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES CON LA REFERENCIA A LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA 

PERTENECE SIN DUDA ALGUNA RAMÓN GOMÉZ DE LA SERNA, CONSIDERADO EL PIONERO DEL 

VANGUARDISMO EN ESPAÑA, UN AUTOR QUE EN LA PRIMERA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS EN 

ESPAÑA MOSTRABA UNA RADICAL INDEPENDENCIA RECHAZANDO LA ADSCRIPCIÓN DE SU PERSONA A 

UNA TENDENCIA O IDEOLOGÍA CONCRETA. ESTA FORMA CON LA QUE INTENTABA PROVOCAR Y LLAMAR 

LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN LOS PRINCIPIOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPO CULTURAL LE 

LLEVÓ A ESCRIBIR TEATRO, DONDE LOS PERSONAJES PERSEGUÍAN LA VERDAD Y LO ÚNICO QUE PODÍA 

DAR SENTIDO A SUS VIDAS ERA EL ANHELO DEL IDEAL Y ALCANZAR LA UTOPÍA. POR UNA PARTE SE 

TRATABA TAMBIÉN DE UN TEATRO SIMBÓLICO QUE PODÍA SERVIR DE INSPIRACIÓN A FEDERICO 

GARCÍA LORCA. 

 

 

EL TEATRO DE LA VANGUARDIA 

 

LAS OBRAS QUE APARECÍAN EN LA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS ANUNCIABAN UN PROCESO DE LA 

RENOVACIÓN DEL TEATRO ESPAÑOL, COMO PEL TEATRO INNOVADOROR EJEMPLO LOS MEDIOS SERES 

DEL ESCRITOR VANGUARDISTA RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA. LA INTENCIÓN DE RENOVAR EL TEATRO 

FUE UNA RESPUESTA A LA PROFUNDA INSATISFACCIÓN POR LA POBREZA ARTÍSTICA DE LOS 

ESPECTÁCULOS Y LA ACTITUD ACOMODADA DE UN PÚBLICO ACOSTUMBRADO A REPRESENTACIONES Y 

GÉNEROS DE FÁCIL ASIMILACIÓN, COMO POR EJEMPLO LAS OBRAS DE JACINTO BENAVENTE O LOS 

HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO. RESULTA CLARO QUE EN ESTE PANORAMA DESEMPEÑÓ UN PAPEL 

MUY IMPORTANTE EL SECTOR DE LA CRÍTICA, PORQUE NO SOLO ALENTABA LAS PROPUESTAS DE 

RENOVACIÓN DEL TEATRO SINO TAMBIÉN INFORMABA PUNTUALMENTE SOBRE LAS NOVEDADES Y 

CORRIENTES QUE SUCEDÍAN EN LA ESCENA INTERNACIONAL. LA RENOVACIÓN DEL TEATRO SE 

PRODUCÍA TAMBIÉN GRACIAS A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE TEATRO INDEPENDIENTE
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2 grupos de dramaturgos que se rebelan contra el teatro comercial escribiendo y representando un teatro diferente a las 



GRACIAS A LA PRESENCIA DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS EN LOS ESCENARIOS ESPAÑOLES. EL PUNTO 

DE PARTIDA PARA LA RENOVACIÓN DEL TEATRO HABÍA SIDO LA REACCIÓN FRENTE AL NATURALISMO 

TEATRAL, LO QUE SE VINO A LLAMAR LA �GRETEATRALIZACIÓN�H SEGÚN EL LEMA 

�GRETHÉATRALISER-LE-THÉATRE�H PROCLAMADO EN EL AÑO 1909 POR GEORGE FUSCH PARA 

MOSTRAR SU OPOSICIÓN AL TEATRO BURGUÉS NATURALISTA.
3
 ESTA RETEATRALIZACIÓN NO SOLO 

RECHAZABA EL NATURALISMO TEATRAL SINO QUE TAMBIÉN IMPLICABA LA BÚSQUEDA DE LA ESENCIA 

DEL TEATRO COMO UN ARTE INDEPENDIENTE DE LA LITERATURA. COMO OTRO ELEMENTO PARA 

CONSEGUIR RENOVAR EL TEATRO SERVÍA EL MAYOR INTERÉS POR DIVERSAS FORMAS DEL TEATRO 

PRIMITIVO Y TRADICIONAL Y COMO FUNDAMENTO ESTÉTICO Y FORMAL DEL TEATRO DE VANGUARDIA 

SE OPTABA POR LA RECUPERACIÓN DE LA FARSA, DE LA COMMEDIA DELL´ARTE O DEL TEATRO DE 

MARIONETAS, ELEMENTOS QUE EMPLEABA TAMBIÉN GARCÍA LORCA Y QUE SE PUEDEN VER A 

PRIMERA VISTA EN LA OBRA ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS.
4
  

   Lo básico para los autores del teatro de la vanguardia era la voluntad renovadora y el alejamiento 

del teatro comercial, lo propio también de Federico García Lorca. Se tendía a hacer un teatro 

totalmente distinto a lo precedente, los autores ya se negaban a seguir el modelo del teatro 

benaventino, un teatro sencillo siempre con el final feliz y desde el principio previsto y esperado. 

Lo básico para los autores no era llenar las salas comerciales, sino hacer algo totalmente nuevo, 

algo provocativo, querían construir algo que nadie esperase y que sorprendiera al público. De tal 

modo la innovación teatral consistía en sustituir el teatro anterior muy bien expresado por Jacinto 

Grau como «un potaje tradicional, adobado con los mismos ingredientes: traducciones y 

adaptaciones de obras industriales»
5 

 por un teatro totalmente nuevo. El teatro de vanguardia. Sin 

embargo, a pesar de aparecer este término muy frecuentemente, debo estar de acuerdo con Augustín 

Muñoz-Alonso López cuya opinión es que mejor hablar sobre un teatro “en la vanguardia” que hablar sobre 

“un teatro vanguardista” en España, basándose esta idea en el hecho de que más bien solo se incorporaron 

algunos aspectos vanguardistas en proyectos individuales pero nunca llegaron a formar un movimiento 

concreto.
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 EL TEATRO INNOVADOR 

COMO YA HE MENCIONADO ANTES, LA INNOVACIÓN TEATRAL QUE CONSISTÍA SOBRE TODO  EN LA 

SUPERACIÓN DEL NATURALISMO SE PRODUJO POR UNA GRAN PARTE GRACIAS A LA ACTIVIDAD DE LOS 

GRUPOS INDEPENDIENTES QUE TENÍAN UNA GRAN IMPORTANCIA E INFLUENCIA EN LA VIDA CULTURAL. 

LA ACTIVIDAD DE ESTOS GRUPOS EMPEZÓ EN LOS AÑOS VEINTE, EN GRANDES CIUDADES COMO 

BARCELONA O MADRID SE PODÍAN VER LOS ORÍGENES TODAVÍA UN POCO ANTES. DE LOS MUCHOS 

GRUPOS TEATRALES QUE HAN TENIDO PARTE EN LA INNOVACIÓN DE LA ESCENA HAY QUE DESTACAR 

ALGUNOS, POR MI INTERÉS EN LA PERSONA DE FEDERICO GARCÍA LORCA QUE FRECUENTEMENTE 

COLABORABA CON LOS DIRECTORES DE ESTOS GRUPOS. LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS 

INDEPENDIENTES EN LA RELACIÓN CON GARCÍA LORCA DEMUESTRA TAMBIÉN EL HECHO DE QUE 

                                                                                                                                                                  
tendencias contemporáneas 

3 MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ, A., “INTRODUCCIÓN CRÍTICA”, EN MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ, A. (ED.), TEATRO ESPAÑOL 

DE VANGUARDIA, MADRID, CASTALIA, 2003  P. 10. 

4 íbid., p. 28 

5 La Gaceta Literaria,  núm. 10, 15 de mayo de 1927, citado por CLEMENTA MILLÁN, M., “Prólogo”, en GARCÍA 

LORCA, F., El público, Cátedra, Madrid, 2003,  p.21 
6  MUñOZ-ALONSO LÓPEZ, A., ob. cit., p. 11. 



GARCÍA LORCA, JUNTO CON EDUARDO UGARTE, FUERON DIRECTORES DE �GLA BARRACA�H, 

GRUPO TEATRAL UNIVERSITARIO INDEPENDIENTE QUE TAMBIÉN TUVO UNA GRAN PARTE EN LA 

INNOVACIÓN TEATRAL.   

PRIMER GRUPO, EL CARACOL, ESTRECHAMENTE UNIDO CON RIVAS CHERIF, FUNDADOR DE VARIOS GRUPOS 

ALTERNATIVOS EN AQUELLA ÉPOCA, LOGRÓ CONSEGUIR SU CARÁCTER ESPECIAL POR ESTRENAR NO SOLO OBRAS 

MÁS INNOVADORAS SINO TAMBIÉN EN PRESTAR MUCHA ATENCIÓN EN LAS OBRAS DE NUEVOS AUTORES, UNA ACTITUD 

BASTANTE PELIGROSA PORQUE ASÍ SE ARRIESGABA AL FRACASO, TAL COMO SUCEDIÓ CON ESTRENOS DE VARIAS 

OBRAS DE GARCÍA LORCA, COMO, POR EJEMPLO, EN MARZO DEL AÑO 1920 CON EL ESTRENO DE EL MALEFICIO DE 

MARIPOSA O EN FEBRERO DE 1929 CON EL ESTRENO LA OBRA AMOR DE DON PERLIMPÍN CON BELISA EN SU JARDÍN, 

QUE HA ESTADO PROHIBIDA POR LA CENSURA Y HASTA EL TEATRO HA SIDO CERRADO PARA UN PAR DE AÑOS, HASTA 

QUE RIVAS CHERIF CONSIGUIÓ A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS TREINTA LA RENOVACIÓN DEL GRUPO Y REPRESENTÓ YA 

CON ÉXITO OTRA OBRA DE GARCÍA LORCA LA ZAPATERA PRODIGIOSA.   

ENTRE LOS AÑOS 1930 Y 1935 RIVAS CHERIF DEJÓ DE SER ALTERNATIVO Y EMPEZÓ A COLABORAR 

CON MARGARITA XIRGÚ EMPEZANDO A DEDICARSE AL OFICIO DEL DIRECTOR DE LA ESCENA, CUYO 

VALOR E IMPORTANCIA EN ESOS AÑOS CRECÍAN. HASTA LA CRÍTICA INSISTÍA EN «LA NECESIDAD DE 

QUE EL EJEMPLO DE LOS GRANDES DIRECTORES DE ESCENA EUROPEOS SIRVIERA DE MODELO PARA 

LA RENOVACIÓN DEL TEATRO ESPAÑOL».
7
 COMO LA CONSECUENCIA NATURAL LOS AUTORES Y LOS 

DIRECTORES ESPAÑOLES DEJARON DE INSPIRARSE POR LA ESCENA INTERNACIONAL CON LA 

TENDENCIA DE LOGRAR AUMENTAR SU PRESTIGIO Y SU FAMA NO SOLAMENTE EN ESPAÑA, SINO 

TAMBIÉN FUERA DEL PAÍS.  

¿EN QUE CONSISTÍA LA DICHA �GRENOVACIÓN TEATRAL�H? ¿TIENE LA OBRA DE GARCÍA LORCA 

ALGO QUE VER? PARA DAR UNA VISIÓN UN POCO MÁS CONCRETA SOBRE EL ORÍGEN DE LA 

RENOVANCIÓN DEL TEATRO EN AQUELLOS AÑOS HAY QUE SUBRAYAR QUE TODO GIRABA EN TORNO A 

LA REACCIÓN FRENTE EL NATURALISMO, TANTO LOS ELEMENTOS TEMÁTICOS COMO LOS ESTÉTICOS Y 

LOS TECNOLÓGICOS. TODO ESTE ESFUERZO ERA DE MAYOR PARTE LA LABOR DE LOS GRUPOS 

INDEPENDIENTES ANTES MENCIONADOS. ESTOS GRUPOS NO TEMÍAN REPRESENTAR LAS OBRAS QUE 

YA NO TENÍAN NADA QUE VER CON LAS OBRAS DE LA ALTA COMEDIA, PERO ESTO NO QUIERE DECIR 

QUE DEJARAN DE TOMAR LA INSPIRACIÓN DE LOS MODELOS ANTERIORES. AL CONTRARIO, MUCHAS 

VECES OPTARON POR REPRESENTAR OBRAS DE LOS AUTORES CLÁSICOS PERO CON CRITERIOS 

RENOVADORES, O SE DEJARON INSPIRAR POR LOS TEXTOS VANGUARDISTAS DE LOS AUTORES 

ESPAÑOLES.  

LO PRINCIPAL ERA PUES UNA CORRELACIÓN ENTRE TRADICIÓN Y VANGUARDIA. ESTA CORRELACIÓN MEJOR LA 

CARACTERIZABA EL TEATRO DE MARIONETAS, DE TÍTERES O DE MUÑECOS, PORQUE PUDO DE UNA MANERA MUY FÁCIL 

CONECTAR LA TRADICIÓN CON LOS ELEMENTOS EXPERIMENTALISTAS DE LAS VANGUARDISTAS. HA SIDO MUY 

UTILIZADO POR LOS FUTURISTAS Y POR LOS PERSONAJES PRINCIPALES DEL TEATRO DE AQUELLA ÉPOCA COMO RIVAS 

CHERIF, MARGARITA XIRGU, VALLE-INCLÁN Y SOBRE TODO GARCÍA LORCA, QUE LLEVA LA INFLUENCIA DE TEATRO DE 

MARIONETAS A LO LARGO DE TODA SU CARRERA A PESAR DE QUE SU PRIMERA OBRA PARA MARIONETAS EL MALEFICIO 

DE MARIPOSA FUE UN FRACASO. EL TEATRO DE TÍTERES ESTÁ TAMBIÉN PRESENTE EN LA ZAPATERA PRODIGIOSA, 

AMOR DE DON PERLIMPÍN CON BELISA EN SU JARDÍN Y TAMBIÉN EN LA OBRA ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS ES POSIBLE 

VER ALGUNOS RASGOS DE ESTE TIPO DE TEATRO ENFOCANDO EN LOS PERSONAJES Y EN SUS MOVIMIENTOS, A CUYO 

                                                 
7  MUñOZ-ALONSO LÓPEZ, A., ob. cit., p. 16 



ESTUDIO NOS DEDICAREMOS MÁS EN ADELANTE. 

OTRO TIPO DEL TEATRO QUE VIENE CON LA INNOVACIÓN TEATRAL Y CUYAS HUELLAS PODEMOS VER 

EN LA OBRA DE GARCÍA LORCA ES EL TEATRO DE PANTOMIMA. LA DIFUSIÓN DE ESTE TIPO DE TEATRO 

EN ESPAÑA TIENE MUCHO QUE VER CON RAMÓN GOMÉZ DE LA SERNA, QUIEN VEÍA EL TEATRO DE LA 

PANTOMIMA ESTRECHAMENTE UNIDO CON EL EXPRESIONISMO Y CON EL CUBISMO POR LA 

IMPORTANCIA QUE SE PRESTABA A LOS MOVIMIENTOS, A LOS GESTOS, A LOS COLORES VIOLENTOS Y A 

LOS ELEMENTOS GROTESCOS EN LA ESCENA. EL EXPRESIONISMO Y EL TEATRO EXPRESIONISTA SE 

CONVIRTIERON CON EL PASO DEL TIEMPO EN UNOS DE LOS MODELOS DE RENOVACIÓN MÁS 

INFLUYENTES Y SUS HUELLAS PODEMOS VER TAMBIÉN EN LOS �GDRAMAS IRREPRESENTABLES�H
8
 

DE GARCÍA LORCA, INCLUYENDO LA OBRA ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS. 

EN CUANTO A LOS GÉNEROS QUE APARECIERON O REAPARECIERON EN LOS AÑOS DE LA 

INNOVACIÓN TEATRAL Y QUE INFLUYERON EN LA OBRA DE GARCÍA LORCA HAY QUE MENCIONAR EL 

GÉNERO DEL �GGRAND GUIGNOL�H Y EL �GTEATRO DEL GROTTESCO�H, POR SU CARÁCTER 

PARECIDO CON LA FARSA CUYOS MAYORES REPRESENTANTES FUERON SIN DUDA VALLE-INCLÁN Y 

MAX AUB. LOS DOS GÉNEROS SE CARACTERIZABAN POR LA DEFORMACIÓN GROTESCA DE LA 

REALIDAD Y SU TONO HUMORÍSTICO Y SATÍRICO, BAJO EL CUAL SE ESCONDÍA UNA LEVE CRÍTICA DE LA 

HIPOCRESÍA BURGUESA Y DE LAS CONVENCIONES, LO QUE SIN LA MENOR DUDA SERVÍA DE 

INSPIRACIÓN A GARCÍA LORCA EN SU ÚLTIMA ETAPA DE ESCRIBIR OBRAS TEATRALES ENTRE LOS 

AÑOS 1933 Y 1936.  

LA ÚLTIMA REFERENCIA, HABLANDO SOBRE EL TEATRO INNOVADOR Y SOBRE LOS GÉNEROS QUE 

SERVÍAN DE INSPIRACIÓN A GARCÍA LORCA Y A LOS AUTORES EN LA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS, 

SERÁ A LAS OBRAS ANTIGUAMENTE DENOMINADAS COMO GÉNERO DE LOS �GMISTERIOS�H. SON 

OBRAS COMO EL OTRO DE UNAMUNO, SANTA CASILDA DE ALBERTI, O EL SOLITARIO DE CONCHA 

MÉNDEZ.
9
  EN ESTAS OBRAS EL TEMA PRINCIPAL GIRA EN TORNO DEL TIEMPO QUE SE RELACIONA 

CON LA PERSONALIDAD Y EL ESPECIAL INTERÉS SE PRESTA EN LA INTROSPECCIÓN PSICOLÓGICA Y EN 

EL SUBCONSCIENTE. ESTAS CARACTERÍSTICAS LAS PODEMOS VER TAMBIÉN EN LA OBRA LORQUIANA Y 

EN LA OBRA ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS, CON LO QUE PODEMOS HABLAR SOBRE UN MISTERIO 

REFIRIÉNDONOS A ESTA OBRA DRAMÁTICA, ASÍ COMO LO AFIRMA MARIE LAFFRANQUE: «LA OBRA ASÍ 

QUE PASEN CINCO AÑOS, CONFORMA, JUNTO A  EL PÚBLICO Y LA COMEDIA SIN TÍTULO, UN �GCICLO 

DE LOS MISTERIOS�H»
10

  

A PARTIR DE LOS AÑOS TREINTA AUMENTARON PREOCUPACIONES POLÍTICO-SOCIALES COMO LA 

CONSECUENCIA DEL CAMBIO DEL RÉGIMEN LO QUE TUVO COMO RESULTADO QUE TEATRO YA NO ERA 

SOLO UN MEDIO DE LA DIFUSIÓN CULTURAL, SINO QUE SE CONVIRTIÓ EN UN INSTRUMENTO POLÍTICO Y 

SOCIAL.  POR ESO EL TEATRO EXPERIMENTAL VANGUARDISTA HA SIDO POCO A POCO SUSTITUIDO 

POR UN TEATRO DE MASAS, POR UN TEATRO MÁS SENCILLO Y NADA MINORITARIO. UN TEATRO 

TOTALMENTE DIFERENTE A LO DE GARCÍA LORCA. SE HABLÓ SOBRE UN �GTEATRO NUEVO�H, 

�GDE MASAS�H O �GPROLETARIO�H CON NUEVOS MEDIOS DE EXPRESIÓN, QUE SE VEÍA COMO 

                                                 
8 Obras teatrales complejas de Federico García Lorca escritas entre los años 1930-1931en los que es evidente la 

influencia del psicoanálisis, surrealismo, homosexualidad y la revolución social. Los títulos que pertenecen dentro 

de esta categoría son, fundamentalmente El Público y Así que pasen cinco años.  
9  MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ, A., ob. cit p.64 
10 ÍBID., P.64-65 



UN TEATRO REVOLUCIONARIO Y POR ESO TENÍA GRANDES PROBLEMAS CON LA CENSURA.  

 

 

2.2 LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS TEATRALES    

        VANGUARDISTAS EN ESPAÑA 

 

PARA PODER ANALIZAR LA OBRA DE GARCÍA LORCA SERÁ NECESARIO HACER EN EL PRINCIPIO UN BREVE RESÚMEN 

DE LAS PRINCIPALES OBRAS VANGUARDISTAS DE AQUELLA ÉPOCA, Y FIJARSE EN LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE 

LAS VANGUARDIAS.    

LA PREGUNTA PRINCIPAL, A LA QUE ES POSIBLE DAR UNA RESPUESTA VERIFICADA EN EL MOMENTO, ES ¿QUÉ ES LO 

QUE TENÍAN LAS OBRAS VANGUARDISTAS EN COMÚN? PROVOCAR. SORPRENDER. CREAR ALGO INESPERADO Y 

TOTALMENTE NUEVO. AUNQUE ESTA PALABRA �GNUEVO�H HAY QUE ENTENDERLA MÁS BIEN COMO LA RENOVACIÓN 

O LA INNOVACIÓN, YA QUE MUCHAS VECES SE ESTÁ TRABAJANDO O PARTIENDO DE LOS TEMAS, MÉTODOS Y 

ELEMENTOS DEL PASADO Y DE LA TRADICIÓN. PORQUE JUSTAMENTE LA TRADICIÓN ALENTABA LOS PROYECTOS Y LAS 

OBRAS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE LA RENOVACIÓN VANGUARDISTA.  

UNA DE LAS VANGURDIAS QUE PARTÍA DE LA TRADICIÓN A LA HORA DE LA RETEATRALIZACIÓN ERA EL FUTURISMO, 

CUYA CONCEPCIÓN ESTABA BASADA EN LAS IDEAS DEL RECHAZO DEL SENTIMENTALISMO Y DE LA PSICOLOGÍA, Y EN EL 

SEGUIMENTO DE LOS MODELOS DEL TEATRO DE MARIONETAS Y DEL CINE. MUCHAS VECES LOS AUTORES 

INTRODUCÍAN SOLO ALGUNOS ELEMENTOS INNOVADORES EN LAS OBRAS CLÁSICAS, COMO POR EJEMPLO EN LA 

REPRESENTACIÓN DEL TENORIO EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LA INTRODUCCIÓN DE LA MÁQUINA DE ESCRIBIR. 

MUCHAS VECES ESTOS ELEMENTOS DABAN A LAS OBRAS UN TOQUE HUMORÍSTICO, COMO EN EL CASO DE TENORIO.  

OTRA VANGUARDIA MUY IMPORTANTE EN ESPAÑA ERA EL EXPRESIONISMO, A LA QUE SE LE LLAMÓ 

A PARTIR DE LOS AÑOS VEINTE EL �GTEATRO DE MAÑANA�H, Y QUE SE CONVIRTIÓ EN UNO DE LOS 

MODELOS MÁS INFLUYENTES, COMO YA HE MENCIONADO EN EL APARTADO SOBRE EL TEATRO 

INNOVADOR. ESTA INFLUENCIA EXPRESIONISTA PODRÍA SER LA CLAVE QUE PERMITIERA EXPLICAR LOS 

�GDRAMAS IRREPRESENTABLES�H DE GARCÍA LORCA. LA IDEA BÁSICA DE LA QUE PARTÍAN 

TAMBIÉN LAS DEMÁS VANGUARDIAS ERA LA REACCIÓN CONTRA EL NATURALISMO A LA QUE EL 

EXPRESIONISMO ASUMÍA TAMBIÉN LA REACCIÓN CONTRA EL IMPRESIONISMO
11

. EN CUANTO A LAS 

CARACTERÍSTICAS, LOS DRAMAS EXPRESIONISTAS SE CARACTERIZABAN SOBRE TODO POR LA 

DEFORMACIÓN DEL ESPACIO CUYA INTENCIÓN ERA EXPRESAR EL MUNDO INTERIOR DE LOS 

PERSONAJES MARCADO POR LA FRUSTRACIÓN, DESESPERACIÓN Y EL SUFRIMIENTO, Y LA 

ALTERNANCIA ENTRE EL MUNDO DE LOS SUEÑOS Y EL MUNDO REAL. ESTAS CARACTERÍSTICAS ES 

POSIBLE VERLAS TAMBIÉN EN ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS POR LO QUE ES POSIBLE HABLAR SOBRE 

UNA CIERTA INFLUENCIA POR ESTA VANGUARDIA. ADEMÁS LAS OBRAS ESTABAN MARCADAS POR EL 

SUBJETIVISMO DEL AUTOR QUE SIRVIÓ COMO MEDIO PARA CAPTAR LA ESENCIA DE LA REALIDAD Y NO 

FALTABA EL TONO APOCALÍPTICO DE LAS OBRAS DONDE DESTACABA LO FEO, VIOLENTO Y MALÉFICO. 

PARA DAR UN EJEMPLO CONCRETO QUE RECOGIERA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS 

BASTA CON MIRAR LAS LUCES DE BOHEMIA DE VALLE-INCLÁN QUE ES UNA MUESTRA PERFECTA DEL 

EXPRESIONISMO. 

                                                 
11 movimiento francés cuyo objetivo era registrar las sensaciones, crear a la vez una nueva era imaginativa y suprimir 

lo intelectual y lo reflexivo. 



EL TEATRO DE VANGUARDIA DEL MAYOR INTERÉS A LA HORA DE INVESTIGAR ASÍ QUE PASEN CINCO 

AÑOS REPRESENTA EL TEATRO DE INFLUENCIA SURREALISTA. ES SOBRE TODO POR LAS NUMEROSAS 

ASIGNACIONES POR LA PARTE DE LOS CRÍCITOS DE SER LA OBRA UNA OBRA SURREALISTA. A LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA VERACIDAD DE ESTA OPINIÓN VAMOS A DEDICAR UNA PARTE DE ESTE TRABAJO 

MÁS EN ADELANTE.   

LA BASE DE LAS IDEAS DE ESTA VANGUARDIA FUERON LAS TEORÍAS DE FREUD CUYO RESULTADO 

ERA LA CREACIÓN DE LAS OBRAS CENTRADAS EN EL «ANÁLISIS PSICOANALÍTICO DE PERSONAJES 

AGOBIADOS POR SUCESOS OSCUROS DE SU EXISTENCIA.»
12

 DE INSPIRACIÓN PARA ALGUNOS 

AUTORES ESPAÑOLES PODÍAN SERVIR LAS OBRAS DE HENRI-RENÉ LENORMAND, AUTOR DRAMÁTICO 

FRANCÉS, CUYAS OBRAS SE CARACTERIZABAN NO SOLO POR LA PROFUNDIDAD PSICOLÓGICA DE SUS 

PERSONAJES SINO TAMBIÉN POR SU APORTACIÓN ESCÉNICA, CUYAS HUELLAS APARECEN TAMBIÉN EN 

LA OBRA DE GARCÍA LORCA. LA DICHA APORTACIÓN ESCÉNICA CONSISTÍA EN LA DIVISIÓN DE LOS 

DRAMAS NO EN ACTOS, SINO EN CUADROS O ESCENAS
13

, ELEMENTO QUE PODEMOS VER EN ASÍ QUE 

PASEN CINCO AÑOS, SIENDO LA OBRA DIVIDIDA EN ACTO PRIMERO, ACTO SEGUNDO, ACTO TERCERO – 

CUADRO PRIMERO, Y ACTO TERCERO – CUADRO ÚLTIMO. 

ENTRE LOS AUTORES ESPAÑOLES INSPIRADOS POR EL SURREALISMO Y POR LAS IDEAS DE FREUD, PERTENECEN, 

ENTRE OTROS, LOS HERMANOS MACHADO, UNAMUNO, O SÁNCHEZ MEJÍAS, CON SUS OBRAS LAS ALDEFAS, EL OTRO 

Y SINRAZÓN, RESPECTIVAMENTE, QUE CONTIENEN LAS IDEAS SOBRE LOS SUEÑOS O EL INCONSCIENTE
14

, Y AÑOS MÁS 

TARDE DA MUESTRAS DE LA INFLUENCIA SURREALISTA TAMBIÉN AZORÍN, MENCIONANDO POR EJEMPLO SU OBRA 

BRANDY, MUCHO BRANDY.
15

 EN SU OBRA TAMBIÉN SE PUEDE NOTAR LA INFLUENCIA DE LAS TEORÍAS DE FREUD 

UNIDA CON SU IDEOLOGÍA QUE PARTÍA DE LA REACCIÓN ANTINATURALISTA. LA INFLUENCIA DE FREUD TUVO TAMBIÉN 

COMO RESULTADO LA APARICIÓN DE LOS TEMAS DE CARÁCTER SEXUAL, COMO UN SUEÑO DE LA RAZÓN DE RIVAS 

CHERIF QUE TRATA EL TEMA DE LA HOMOSEXUALIDAD, TEMA PRESENTE TAMBIÉN EN LA OBRA DE GARCÍA LORCA. 

ENTRE OTRAS OBRAS SURREALISTAS DE GRAN IMPORTANCIA PERTENECEN SIN DUDAS LAS OBRAS LA CASA DE 

TÓCAME ROQUE DE AUGUSTÍN ESPINOSA Y HAMLET DE JOSÉ BELLO Y LUIS BUÑUEL, CUYO UN PERRO ANDALUZ 

TAMBIÉN MUESTRA RASGOS SURREALISTAS SOBRE TODO POR LA TEMÁTICA Y POR EL RECHAZO DE LA LÓGICA Y DE LA 

VEROSIMILTUD.
16

 

ADEMÁS DE LAS IDEAS DE FREUD, LAS OBRAS SURREALISTAS CONTIENEN OTROS ASPECTOS. 

ENTRE ELLOS LA SUPRESIÓN DE LAS FRONTERAS ENTRE REALIDAD Y SUEÑO, EL LENGUAJE 

IRRACIONAL O EL HUMOR CÁUSTICO, LO QUE PRESENTAN POR EJEMPLO LAS OBRAS DE JOSÉ 

BREGAMÍN TRES ESCENAS EN ÁNGULO RECTO O ENEMIGO QUE HUYE. LA SUPRESIÓN DE LAS 

FRONTERAS ENTRE REALIDAD Y SUEÑO Y LOS ESPACIOS O ESCENAS ONÍRICOS ES UNO DE LOS 

ASPECTOS MÁS LLAMATIVOS EN ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS. 

 

2.3.3. EL TEATRO IMPOSIBLE HECHO POSIBLE    

 

COMO EL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN DE ESTE TRABAJO ES UNA DE LAS OBRAS TEATRALES QUE PERTENECE ENTRE 

LOS �GDRAMAS IRREPRESENTABLES�H ES NECESARIO COMENTAR ESTA IDEA DE LA �GIRREPRESENTABILIDAD�H.  

                                                 
12 MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ, A., ob. cit, p. 36 
13 ÍBID., P. 36 

14 íbid., p. 36 
15 ÍBID., P. 39 

16 íbid, p.42 



 

«EL DESTINO DEL �GTEATRO IMPOSIBLE�H- FUNDAMENTALMENTE EL PÚBLICO, ASÍ QUE PASEN 

CINCO AÑOS Y, MÁS TARDE, COMEDIA SIN TÍTULO- SERÍA EN PARTE SIMILAR AL DE POETA EN NUEVA 

YORK: SON MANUSCRITOS YA PUBLICABLES EN 1931, CORREGIDOS VARIAS VECES, OBRAS 

PRÁCTICAMENTE TERMINADAS CON DESTINO A UN RECEPTOR QUE SERÍA INICIADO MEDIANTE 

LECTURAS Y ENTREGAS FRAGMENTARIAS. PERO EL AUTOR TEMÍA LA INDIGNACIÓN DE LOS 

ESPECTADORES Y LA INCOMPRENSIÓN.»
17

. 

 

¿PERO DE QUÉ SURGE ESE TEMOR SOBRE EL CUAL HABLA GÓMEZ TORRES? LA CAUSA PRINCIPAL DE ESTE TEMOR 

POR LA INDIGNACIÓN E INCOMPRENSIÓN SE LE DEBE AL EXPERIMENTALISMO DE LOS AUTORES CUYA INTENCIÓN COMO 

DIJIMOS ERA SORPRENDER Y CREAR ALGO NUEVO. ASÍ SE CREABAN OBRAS DIFÍCILES NO SOLO PARA ENTENDER, SINO 

TAMBIÉN PARA PRESENTARLAS EN LA ESCENA, POR LO QUE EL DESTINO DE ESTAS OBRAS RESULTABA NADA SEGURO 

PARA SU ESTRENO.   

EL TÉRMINO DE LA �GIRREPRESENTABILIDAD�H SURGIÓ YA EN LA CABEZA DEL PROPIO GARCÍA 

LORCA. SEGÚN INFORMA A. M. GÓMEZ TORRES: «GARCÍA LORCA EN UNA ENTREVISTA 

BONAERENSE, APARECIDA EN �GLA NACIÓN�H EL 14 DE OCTUBRE DE 1933, DECLARA QUE LLEVA 

EN LA MALETA- AUNQUE SIN INTENCIÓN DE ESTRENARLA- ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS.»
18

. ¿POR QUÉ 

ESTA INTENCIÓN DE NO ESTRENARLA? LOS DRAMAS SE COMPONEN PARA SER PRESENTADOS AL 

PÚBLICO, Y ADEMÁS NO ERA MUY PROPIO PARA GARCÍA LORCA QUE SUS OBRAS SE QUEDASEN SIN EL 

ESTRENO. LA ENTREVISTA LUEGO CONTINÚA CON LAS PALABRAS DE GARCÍA LORCA « [...] NO HAY 

COMPAÑÍA QUE SE ANIME A LLEVARLA A LA ESCENA [...]» Y « [...] SÍ, MI PIEZA NO ES UNA OBRA PARA 

REPRESENTARSE [...]». AUNQUE ESTAS PALABRAS YA SE REFIEREN A EL PÚBLICO, CUYA 

IMPOSIBILIDAD DEL ESTRENO EN AQUELLA ÉPOCA PARECE MÁS LÓGICA, Y NO SOLO POR LA TEMÁTICA 

DE LA OBRA, SINO TAMBIÉN POR LA ESTRUCTURA Y LA FORMA DE LA OBRA MARCADA POR LAS 

INNOVACIONES TÉCNICAS DE UN EXPERIMENTALISMO AVANZADO, SE PUEDE DEMOSTRAR, DE SUS 

PALABRAS SIGUIENTES DEL AÑO 1936, QUE SE REFIRIÓ A LA VEZ A LA OBRA ASÍ QUE PASEN CINCO 

AÑOS. «YO EN EL TEATRO HE SEGUIDO UNA TRAYECTORIA DEFINIDA. MIS PRIMERAS COMEDIAS SON 

IRREPRESENTABLES. AHORA CREO QUE UNA DE ELLAS, ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS, VA A SER 

REPRESENTADA POR EL CLUB ANFISTORA.»
19

 ESTA IDEA MÁS TARDE CONSIGUE HACERSE REALIDAD 

Y EN GARCÍA LORCA CRECE LA ESPERANZA EN QUE LOS ESPECTADORES PODRÍAN FAMILIARIZARSE 

CON ESTE TIPO DE TEATRO Y EL ESTRENO DE LAS DEMÁS OBRAS YA PODRÍA PRESENTAR UN RIESGO 

MENOR.  

«El autor había atribuido a Así que pasen cinco años la misma función que al resto de su teatro 

representado: despertar el interés y la admiración necesarios para imponer a continuación su teatro de 

transgresiones técnicas y temáticas.»
20

 La idea de García Lorca de estrenar primero Así que pasen cinco 

años como ya he mencionado parece en todos los sentidos más clara y bien lo explica también A. M. 

Gómez Torres: «Porque a pesar de su dificultad Así que pasen cinco años es indiscutiblemente menos 

                                                 
17 íbid., p. 54 
18 entrevista recogida- con varias erratas y omisiones- en GARCÍA LORCA, F., ob. cit., pp. 554-558., citado por 

GÓMEZ TORRES, A. M.., ob. cit., p. 49 
19 GARCÍA LORCA, F., ob. cit., p. 674; citado por GÓMEZ TORRES, A. M.., ob. cit., p. 50 

20 GÓMEZ TORRES, A. M.., ob. cit., p. 55 



oscura que El público, sus temas menos atrevidos y desafiantes, y sus innovaciones menos bruscas.»
21

 Es 

decir, también está marcada por el experimentalismo de García Lorca, pero comparándola con El público 

representa mucho menor riesgo de mala comprensión. 

Los dramas irrepresentables forman el centro de la dramaturgia de García Lorca. Y lo afirma él mismo. «En 

estas comedias imposibles está mi verdadero propósito. Pero para demostrar una personalidad y tener 

derecho al respeto he dado otras cosas.»
22

 García Lorca subraya de una manera bien clara la primacía de 

su teatro imposible, pero a la vez es consciente de esa inmensa dificultad de la comprensión y de la 

representación de este tipo de teatro. Sin embargo a pesar de sus opiniones dichas en voz alta no cabe 

duda de que no dejó de esperar en el estreno de los “dramas irreprentables” en el futuro, sobre todo de la 

obra El público en la que García Lorca ve el punto culminante de su labor, y de la que se publicaron en 1933 

en una revista madrileña dos cuadros con la intención de obtener la respuesta de los lectores y García 

Lorca luego no dejó de trabajar en la obra hasta julio del 1936. 

                                                 
21 íbid., p. 58 

22 GARCÍA LORCA, F., ob. cit., p. 674; citado por GÓMEZ TORRES, A. M., ob. cit., pp. 50-51 


