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Introduccién 

Los objetos privilegiados para este estudio son el mito y el texto draméatico. Hemos 

escogido el mito porque, como sostiene Northrop Frye, el modo mitico es el mas abstracto 

entre todos los modos literarios. De ahi que los principios estructurales de la literatura 

guarden estrecha relacién con Ja mitologia. “In terms of narrative, myth is the imitation of 

actions near or at the conceivable limits of desire. The gods enjoy beautiful women. fight 

one another with prodigious strength, comfort and assist man, or else watch his miseries 

from the height of their immortal freedom.”' Seguin Frye, el mito contiene una estructura de 

imagenes con implicaciones conceptuales, la cual proporciona los primeros disefios 

literarios que mas tarde se convertiran en arquetipos. Lo anterior sustenta su concepto de 

mitocritica, en otras palabras, la mitocritica es 1a comprobacion por la cual toda la literatura 

occidental contiene un mito original. 

En el primer capitulo de esta tesis se construiran un modelo teérico y un esquema 

con los conceptos de la mitocritica de Frye’, complementados con conceptos de Mircea 

Eliade? y Gilbert Durand*. Este capitulo estd especialmente disefiado para ubicar e! 

problema teérico y dar ejemplos especificos con el fin de justificar el funcionamiento del 

esquema. 

En el segundo capitulo se contextuara el mito de Orfeo en Grecia y en el orfismo. 

Esto nos ayudar a comprobar que dicho mito griego contiene una gramatica de arquetipos 

literarios. 

En el capitulo tercero se abordard el contexto histérico y literario de la obra de 

Tennessee Williams, se precisaran similitudes e influencias del realismo y el simbolismo, 

 



las principales influencias en sus personajes, su teoria dramatica, sus temas principales y un 

panorama de su obra Orpheus Descending.® Para el objetivo de este trabajo se analizard 

dicha obra dramatica, escogida por nosotros porque contiene fa clara presencia de una 

estructura mitica en desplazamiento, Jo que demuestra la vigencia de] mito como elemento 

literario de gran atraccién hacia lo descenocido de la existencia humana. EF) principio 

central del desplazamiento consiste en identificar un mito en el discurso que se vincula por 

alguna analogia o asociacion significativa. 

Por otra parte, se dedicara el capitulo cuarto a la aplicacion exhaustiva de Sos 

esquemas propuestos en Orpheus Descending, para comprobar la eficacia y limitaciones de 

los mismos. 

Ya que se van a estudiar sendas narrativas de dos diferentes culturas, el trabajo se 

enmarca en ef campo de Ia literatura comparada. Dentro de este marco interesa incluir ia 

mitocritica de Northrop Frye como una hipotesis de lecrura comparatista entre dos textos. 

Los propésitas de este trabajo seran la definicion del término “mitocritica” utilizado 

por Northop Frye y la identificacién del desplazamiento del mito drfico en un disefio 

literario dramatico de la segunda mitad dei siglo KX en los Estados Unidos. 

Sabemos que una tesis de este tipo implica y exige una toma de posicién y 

postulados justificados, y también que éstos son personales y en consecuencia provisionales 

0, al menos, perfectibles.



1. Descripcién del esquema analitico 

1.1 Northrop Frye 

Los objetos privilegiados en este estudio son, como hemos dicho, dos narraciones 

provenientes de dos diferentes culturas referidas al marco de la literatura comparada. Es 

importante considerar esto porque ef mito nos va a dar cuenta de {a composicién imaginaria 

del texto, también porque estudiaremos cémo por medio del teatro el mito pasa a ser 

literatura. 

Para Northrop Frye, el mito es una estructura de significados centripeta, y puede 

significar un numero indeterminado de cosas, pero resulta mas fructifero estudiar aquello 

que ha logrado que los mitos signifiquen. En primera instancia, mito proviene del griego 

mythos, fébula, leyenda. Para Aristételes. el mito tiene su sentido etimoldgico, de relato 

fabuloso. Helena Beristdin lo define como “la narracién de acontecimientes sagrados y 

primordiales ocurridos en el principio de los tiempos entre seres de calidad superior: dioses 

y héroes arquetipicos. civilizadores, legendarios y simbdlicos de aspectos de la naturaleza 

humana o del universo. Su simbolismo es frecuentemente teligioso”.® Pero el mito no es 

una ficcién para la sociedad que lo crea, sino una realidad pretérita. Sin embargo, para Frye, 

el mito esta en el fundamento de los modos y los géneros literarios. Con esto Frye crea un 

modelo critico con un vocabulario también critico del mito, ya que es el mito la fuente de 

toda literatura. La critica del mito destaca el hecho de que los criticos se percaten de las 

relaciones externas de la critica, y de considerarla como una totalidad. Una tarea de este 

tipo de critica es recuperar la funcién del discurso y recrearla dentro de un nuevo contexto, 

no de restaurar la funcién original del discurso, lo cual seria imposible. Esta idea es © 

 



retomada por Frye a partir del pensamiento de Kierkegaard presente en su libro La 

repeticién, donde sostiene que la experiencia no se repite sino que se recrea, lo cual la 

redime o la hace cobrar vida. 

Frye divide su teoria del mythos en cuatro categorias narrativas o tramas genéricas 

anteriores a los géneros literarios: mythos de la primavera, 1a comedia; mythos de verano, e! 

romance; mythos de otofio, la tragedia; mythos de invierno, la ironia y la satira. De las 

cuatro categorias narrativas del mythos la que se va a emplear en este trabajo ¢s la tragedia, 

y de ésta se enfocara principalmente el tema del descenso al inframundo. 

EI modelo teérico de la mitocritica esta desarrollado por Northrop Frye en su libro 

Anatomia de la critica. Por mitocritica se entiende la explicacién racional de algunos 

principios estructurales de la literatura occidental, en la cual los modos de ficcién van de lo 

mitico a lo mimético. En otras palabras, el] modo mitico (0 las historias de tos dioses) es el 

mas abstracto y convencional de todos los modos literarios. “Hence the structural principles 

of literature are closely related to mythology and comparative religion as those of painting 

are to geometry”,’ asegura Frye. 

Por su parte, Mircea Eliade y Gilbert Durand nos ayudarin a complementar el 

significado de mito. Mircea Eliade une las investigaciones filolégicas y arqueologicas al 

estudio de la estructura y el funcionamiento del pensamiento mitico. 

Eliade define el mito como el modelo ejemplar de toda actividad humana 

significativa: alimentaci6n, sexualidad, trabajo, educacién. Y es a partir de tal modelo que 

el ser humano imita en sus gestos cotidianos a los dioses y asi se identifica con ellos. Hay 

numerosos mitos equivalentes en diferentes culturas, pues nunca hubo sociedad humana sin 

mitos, tales como los procedimientos de la creacién, 1a busqueda del padre, ef descenso a 

 



los infiemnos, etc. Parece que la funcién del mito consiste en racionalizar el statu quo, ya 

que suele encerrar las ideas cientificas, filoséficas o morales de un pueblo que Jo crea para 

explicarse e] mundo. 

Eliade utiliza un modelo histérico sobre Jas religiones, crea un vocabulario histérico 

del mito como mitos universales, y ayuda a la construccién de un imaginario que deviene en 

literatura. 

Durand reconstruye los mitos por medio de la fisiologia humana en su libro Las 

estructuras antropoldgicas de lo imaginario. Estudia asi las funciones organicas (la 

ingestion de alimentos, por ejemplo) como base para la construccién de lo imaginario 

mediante la antropologia. Su modelo por lo tanto es antropoldgico, ya que tal es la ciencia 

que trata del hombre, fisica y moralmente. 

A partir de estos autores se pretende abordar el texto desde tres diferentes puntos de 

vista teéricos, con el fin de complementarlos y entrelazarlos en la especificidad del mito. El 

desarrollo de este estudio conduce hacia la problematica del mythos y la poética de 

Aristételes para derivar en el orfismo. 

Se comenzara por contextuar el término “mitocritica” segin Northrop Frye. El 

critico canadiense hace un andlisis magistral de los modos de interpretar la literatura en su 

libro Anatomia de la critica, escrita para el lector especializado. En él argumenta que la 

literatura, en su totalidad, es una estructura auténoma del lenguaje, con un sistema de 

relaciones estables y de leyes internas. Por otra parte, Frye apunta que la critica es una 

disciplina auténoma con respecto a la totalidad de la literatura. E] libro consta de cuatro 

ensayos: teoria de los modos, teoria de los simbolos, teoria de los mitos y teoria de los 

géneros. En otras palabras, se trata de un estudio inductive en el campo literario del que



resulta una estructura, una poética. También es un estudio sistematico y causal de la 

literatura, en el cual ésta es un objeto de estudio y la critica literaria una ciencia social, 

La parte que interesa en este trabajo es el tercer ensayo, llamado “Critica 

arquetipica: teoria de los mitos”, o lo que es lo mismo, mitocritica. En la primera parte de 

su obra desarrolla su teoria de los modos: ficcionales, ficcionales tragicos, ficcionales 

cémicos y modos teméticos; en la segunda parte estudia la teoria de los simbolos: en cuanto 

motivo, imagen, arquetipo o ménada. En el cuarto ensayo habla sobre el ritmo de 

recurrencia, continuidad, decoro y asociacién. 

En el tercer ensayo Frye explica racionalmente algunos principios estructurales de la 

literatura occidental en el contexto de su patrimonio clasico y cristiano. “The aim is to give 

a rational account of some of the structural principles of Westem literature in the context of 

its Classical and Christian heritage”.* Posteriormente hace una analogia de la literatura con 

la misica, y sostiene que es posible brindar una explicacién racional de la estructura de la 

musica occidental: tonalidad, ritmos simple y compuesto, la imitacién candnica, etc., 

explicacion que también puede hacerse de la literatura. Sugiere que los recursos de la 

expresién verbal se encuentran limitados por los equivalentes literarios del ritmo y la 

tonalidad, aunque esto no significa que los recursos sean artisticamente agotables. 

Por otra parte, hace una analogia de la literatura con la pintura, en la cual los 

principios estructurales de ésta se describen con frecuencia en términos de sus andlogos en 

geometria plana. “Geometrical shapes are analogous only to pictorial forms, not by any 

means identical with them; the real structural principles of painting are to be derived, not 

from an extemal analogy with something else, but from the internal analogy of the art itself.  



The structural principles of literature, similarly, are to be derived from archetypal and 

anagogic criticism, the only kinds that assume a larger context of literature as a whole”? 

Asi, en la literatura, los modos de 1a ficcién van de lo mitico a lo mimético bajo y a 

lo irénico, tal como fue descrito por Frye en el primer ensayo del libro. El modo mitico, 

como ya lo dijimos anteriormente, guarda una relacién tan estrecha con la mitologia y la 

religién comparada como los de la pintura con ta geometria. De esta manera se relacionan 

los tres teéricos, ya que Eliade y Durand aportan ideas para construir una geometria de la 

literatura, misma que sirve en la reconstruccién de los mitos. 

N. Frye 

a 
M. Eliade G. Durand 

El mito, para Frye, en términos de la narrativa, “is the imitation of actions near or at 

the inconceivable limits of desire”.'° Por ello no necesariamente su mundo es alcanzado o 

alcanzable por Jos seres humanos, ya que el significado o patron de la poesia es una 

estructura de imagenes con implicaciones conceptuales. Es un mundo de total metafora en 

donde todo es potencialmente idéntico a todo lo demas, como si todo estuviera dentro de un 

solo cuerpo finito. Asi, el mito es un arte de la identidad metaforica implicita. Un ejemplo 

es la palabra “dios-sol”, con un guién en vez de predicado. En el mito se ven aislados los 

principios estructurales de Ja literatura; en el realismo los mismos principios estructurales



encajan dentro de un contexto de plausibilidad (por ejemplo, dos piezas musicales que Ho se 

parecen en modo alguno pueden sin embargo coincidir en la misma tonalidad, Re mayor). 

Los mecanismos para encontrar la presencia de una estructura mitica en la ficcién realista 

reciben el nombre de desplazamientos; el principio central dei desplazamiento consiste en 

lo que puede identificarse metaféricamente en un mito. En e] romance e}] mito se puede 

vincular por alguna forma simil o analégica, en los modos realistas la asociacién es menos 

significativa y mas de imagenes incidentales, fortuitas o accidentales. 

Dentro del disefio literario en un extremo se encuentra el mito, en el area intermedia 

estd el romance, con una vision idealizada y e} naturalismo en e) otro extremo, con una 

visién mas humana. Un ejemplo se encuentra en el mito de Demeter y Proserpina, en el cual 

Proserpina desaparece cada afio para ir al inframundo durante seis meses. Se trata de un 

mito de muerte y resurreccién. Algo semejante sucede en la historia The Winter 's Tale de 

Shakespeare, en donde Hermione desaparece, regresa convertida en una estatua y 

posteriormente cobra vida. El mismo patron mitico de la muerte y resurreccion se encuentra 

en The Marble Faun de Hawthorne, donde Hilda desaparece misteriosamente y regresa 

después para justificar su ausencia. 

Otro ejemplo es el mito de Orfeo, reflejado en ef desencuentro de los amantes, la 

bisqueda de la amada y el descenso al inframundo. Euridice, esposa de Orfeo, muere por la 

mordedura de una sepiente y Orfeo desciende al Hades para buscar a su amada. Lo mismo 

sucede en Orpheus Descending de Williams, donde Lady parece esperar a su amado para 

ser rescatada del infiemo en el cual habita. 

 



Frye propone tres organizaciones de los mitos y de los simbolos en la literatura, En 

primer lugar esta el mito no desplazado, que generalmente atafie a dioses y demonios y 

adopta Ja forma de dos mundos contrastados; uno deseable, el cielo, y otro indeseable, el 

infierno. Se denomina 1a apocaliptica y la demoniaca por asociarse al cielo y al infiemo 

respectivamente. 

En segundo lugar est4 la tendencia llamada romantica, donde se sugieren patrones 

miticos implicitos en un mundo mas asociado con la experiencia humana. 

En tercer lugar esta fa tendencia del “realismo”, que hace énfasis en ef contenido y fa 

representacién, mds que en Ia figura de la historia. Ejemplos de realismo que tienden hacia 

el mito estan en Hawthome, Poe, Conrad, Hardy, Virginia Woolf y Tennesse Williams. EI 

tealismo se explicara con mas detalle en el capitulo tercero por ser un aspecto esencial de 

este estudio. 

Para Frye existen cuatro elementos narrativos pregenéricos en la literatura que {lama 

mythos o tramas genericas: la tragedia y la comedia, el romance y la ironia. Estos mythos 

corresponden a dos movimientos fundamentales en Ja narracién: un movimiento ciclico 

dentro del orden de la naturaleza y un movimiento dialéctico. E] movimiento ciclico es 

hacia abajo y hacia arriba, y el movimiento dialéctico es de arriba abajo y de abajo arriba. 

Los cuatro elementos narrativos pregenéricos se dan por su respectivo movimiento mitico: 

hacia abajo es el tragico, de la inocencia a la hamartia y de ésta a la catastrofe, El 

movimiento de la comedia es hacia arriba, desde las amenazas hasta el final feliz. Asi el 

romance y la ironia tienen un movimiento hacia abajo y hacia arriba. La tragedia y la
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comedia estén mds en contraste que en combinacién, y asi lo estan el romance y la ironia, 

ejemplos respectivos de lo ideal y Io real. " 

A continuacién se definiran Jos cuatro mythos, y se hara mas énfasis en el mythos de 

otofio por relacionarse con !a tragedia y porque nuestro objeto de estudio, la obra dramatica 

Orpheus Descending, de T. Williams, cumple con los elementos aristotélicos que 

constituyen una tragedia, tales como la Ayéris del héroe y la anagnorisis. 

El mythos de verano es e) romance, donde Jos personajes siguen siendo, en gran 

parte, personajes de suefio; en la satira tienden a ser caricaturas; en la comedia se tuercen 

sus acciones para adaptarlas a jas exigencias de un desenlace feliz. 

El mythos de invierno se encuentra en Ja ironia y la satira. La ironia es coherente a la 

vez con un absoluto realismo del contenido y con la supresién de la actitud del autor. Exige 

en prenda la fantasia o un contenido que el lector pueda reconocer como grotesco. La satira 

es una ironia que esta estructuralmente cercana a lo comico porque posee un sentido de lo 

grotesco y lo absurdo, ademas de tener un objeto al cual atacar. 

La comedia es ef mythos de primavera, la cual se desarroilara junto con el mythos de 

otofio, que versa sobre la tragedia, ya que son dos mythos dramaticos opuestos o en 

contraste y se pueden comprender mds estudidndose juntos. 

La comedia europea mds antigua es Los acarnios de Aristofanes. Después la 

estructura de la comedia se convirtié con Plauto y Terencio en una forma dramatica mas 

convencional a Ja cual se Ham6é “nueva comedia atica”. La construccién comica se hace a 

partir del drama; un joven quiere a una joven, determinada oposicién habituaimente de 

origen paterno lo aleja de su propésito; a punto de terminar la obra, un giro de la trama
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permite al héroe cumplir su voluntad. El héroe y la heroina cristalizan una nueva sociedad, 

como queda significado con algin tipo de fiesta que se presenta en Ja obra o se supone tiene 

lugar inmediatamente después. 

El héroe y la heroina se complementan con el vicioso y el criado astuto 0 picaro. 

Asimismo, existen cinco fases en la comedia: la primera y mas irénica es aquella en que 

una sociedad humoristica triunfa o permanece invicta. El ejemplo esta en The Beggar's 

Opera, del escritor inglés John Gay. 

En la segunda fase el héroe no transforma a una sociedad humoristica sino que 

sencillamente escapa o huye de ella, y deja su estructura tal como estaba. Es el caso de E/ 

pato salvaje, de Ibsen. 

La tercera fase es la normal, en la que un temperamento cede a los deseos de un 

joven, tal como en Espectros de Ibsen. 

La cuarta fase sale del mundo de la experiencia para entrar en el mundo ideal de la 

inocencia y el romance; esta fase puede observarse en Los acarnios de Aristéfanes. 

En Ja quinta fase e] mundo es todavia mas romantico, menos festivo y mas reflexivo, 

ya que se toma en cuenta al piiblico, El piiblico se siente elevado por encima de Ia accion. 

El Pericles y The Tempest de Shakespeare ilustran este rubro. 

EI mythos de otofio estudia la tragedia, y Frye se apoya en Ja teoria de la tragedia de 

Aristoteles, ya que por ella el terreno de estudio resulta ser mds familiar. La primera 

definicién de tragedia la proporciona Aristételes en su Arte poética: “La tragedia es, pues, 

la imitacién de una accion de cardcter elevada y completa, dotada de cierta extensién, en un 

lenguaje agradable, Ilena de bellezas de una especie particular segun sus diversas partes,
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imitacién que ha sido hecha o lo es por personajes en accién y no por medio de una 

narracion, la cual, moviendo a compasidn y temor, obra en el espectador la purificacién 

propia de estos estados emotivos”.’? Seguin Frye, se estudia mejor la tragedia en el drama y 

el efecto tragico ha de buscarse en el mythos de otofio o la estructura del drama. A 

continuacién se revisarén algunos de los principales elementos de la poética de Aristdteles 

correspondientes a la tragedia, los cuales dan cuenta de la estructura del mythos. 

El personaje tragico se encuentra concentrado en un individuo aislado que se coloca 

entre lo divino y lo demasiado humano. El héroe se ubica en lo alto de la rueda de la 

fortuna, con el destino de los dioses casi al alcance de su mano. 

Las tragedias culminan en una epifania de la ley, de lo que es y lo que debe ser. En 

su forma mas elemental la diké 0 justicia opera como lex talionis 0 venganza. Se puede 

caracterizar el mythos total de la tragedia como binario, en contraste con el movimiento 

tripartito de la comedia. Muchas veces la venganza llega de otro mundo, mediante el de los 

dioses, los espectros 0 los ordculos. El héroe rompe un equilibrio de Ja naturaleza, que 

abarca los dos reinos de lo visible y lo invisible. El restablecimiento del equilibrio es 

llamado némesis y puede lograrse por la venganza de los hombres, los espectros, los dioses, 

ja justicia divina, el destino o la légica de los acontecimientos. 

Para Frye existen dos formulas reductoras que a menudo se han utilizado para 

explicar la tragedia. Una de ellas es que toda ragedia pone de manifiesto la omnipotencia 

de un destino extemo que deja impresién de la supremacia de un poder impersonal y la 

limitacién de} esfuerzo humano. Pero el] destino normalmente llega a ser externo al héroe 

s6to después de que se ha puesto en marcha el proceso trigico. La ananké o fatalidad y la 
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moira o destino, son en su forma normal {a condicién intema que equilibra la vida y aparece 

como necesidad externa tras haber sido violada como condicién de vida. 

En otras palabras, la primera formula es |a reduccién fatalista de Ja tragedia, en la 

cual el héroe tragico ha tenido a su alcance un destino extraordinario del cual se desvia, y 

esa vision extraordinaria perdida nunca se desvanece en toda la tragedia. 

La segunda formula reductora de ta tragedia consiste en que “the act which sets the 

tragic process going must be primarily a violation of moral law, whether human or 

divine”.”? En resumidas cuentas, la Aamartia o ‘falla’ aristotélica ha de tener una conexién 

esencial con el orgullo o la soberbia. Es cierto que la gran mayoria de los héroes tragicos 

estén poseidos por la Aybris, un caracter apasionado, altanero, eno de ira, obsesivo o 

exuberante que ocasiona una caida moralmente inteligible. La catdstrofe se precipita por la 

hybris. También la hamartia o falta del héroe tragico ha de tener una conexién esencial con 

el orgullo o hybris. El héroe en estado de hybris no puede ver e] momento decisivo porque 

es para él un momento de vértigo, cuando {a rueda de la fortuna inicia su inevitable 

movimiento hacia abajo. Por un lado el héroe tragico tiene la oportunidad de ser libre, por 

otra parte es inevitable que pierda esa libertad. 

El reconocimiento o anagndrisis que ocurte al final de la trama tragica no es 

meramente e) conocimiento de lo que le ha sucedido al héroe, sino el reconocimiento de la 

forma de vida que ha creado para si mismo, con fa comparacién de la vida a la que ha 

renunciado. Ejemplo de esto es Macbeth, quien acepta la logica de la usurpacién, o Hamlet, 

quien acepta la légica de la venganza.
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La némesis —indignacién, envidia, venganza divina— se encuentra implicada en el 

movimiento del tiempo, ya sea como devoradora de Ja vida, o porque transcurre sin un 

orden establecido. Es el tiempo en que {os presentimientos y anticipaciones irénicas que 

componen a Ja tragedia regresan convertidos en un sistema de retorno ciclico,!4 

El héroe tragico pertenece al grupo de personas que se engafian a si mismas 0 

pierden la nocién de 1a realidad por el vértigo que padecen a consecuencia de la hybris. Por 

Jo general ef héroe estd revestido de suprema autoridad, cuyo gobierno depende de sus 

propias capacidades. Debemos recordar que la autoridad de los dioses se refleja en los 

héroes tragicos al estar envueltos en el misterio de su comunién con ese no sé qué cuyo mas 

allé sdlo podemos vislumbrar por medio de ellos y que es origen de sus fuerzas y de su 

suerte. 

Por otra parte la tragedia puede incluir una accidn cémica como contraste 

subordinado o trama secundaria. La caracterizacion de fa tragedia es muy parecida a la de la 

comedia pero en sentido inverso. En la comedia se observan tres principales personajes: una 

figura benévola que se retira y retomna, el esclavo picaro o vicioso, y el héroe y la heroina. 

E] personaje tragico que se retira lo ofrece el dios que decreta fa accién, como Atenea en 

Ayax o Afrodita en Hipdlito. También puede ser un fantasma como el padre de Hamlet, o 

bien una fuerza invisible como la venganza. 

El adivino o profeta que prevé Ia accion inevitable puede ser la contrapartida del 

vicio o esclavo picaro. También puede ser e} villano maquiavélico isabelino, como Iago, 

quien domina a Otelo. Otro personaje tragico subordinado es el mensajero, que anuncia la 

catastrofe.
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El coro en la tragedia es la sociedad de la cual se aisla gradualmente el héroe, a 

diferencia de la comedia, donde se hace una sociedad en tomo al héroe. En otro sentido, en 

la tragedia existe gran orgullo de raza y de los derechos de nacimiento, pero su tendencia 

general es la de aislar a una familia reinante o noble del resto de la sociedad. Asi, la tragedia 

se ocupa por destruir la familia y oponerla al resto de ta sociedad: en oposicién a la comedia 

que integra a Ja familia y busca su adaptacién a Ja sociedad. 

Existen seis fases en Ja tragedia que van de lo heroico a lo irénico; las tres primeras 

corresponden al romance y las tres ultimas a Ja ironia. En la primera fase el héroe es por lo 

comin inocente y valiente. Se corrobora esta fase con Alcestes o Cymbeline. 

La segunda fase corresponde a la juventud del héroe romantico, y ataiie a la 

inexperiencia de la gente joven. Los personajes de Ifigenia, Romeo y Julieta ejemplifican 

este caso. 

En la tercera fase el énfasis recae en la consumacion de la hazafia o éxito del héroe. 

Edipo en Colona o Enrique V muestran este énfasis. 

La cuarta fase es la caida del héroe por Aybris y por hamartia, como en Otelo, de 

Shakespeare. 

En Ja quinta fase el elemento ironico va en aumento conforme disminuye el heroico. 

Los personajes parecen mas distantes y dentro de una perspectiva mas reducida. Timon de 

Atenas, de Shakespeare y Edipo rey, de Séfocles , se encuentran en esta fase. 

La tragedia de la sexta fase produce el choque en su totalidad, el horror o Ja 

desesperacién sin limites que provocan una cadena dificil. Tales aspectos los encontramos 

en el Prometeo encadenado, de Esquilo o Titus Andronicus, de Shakespeare. Sus  
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principales simbolos son la prisién, el manicomio, los instrumentos de tortura 0 

ajusticiamientos publicos. 

La clasificacién de las tragedias en seis fases es muy cuestionable, ya que solamente 

utiliza ejemplos clasicos griegas o del renacimiento inglés para sustentar su division. Pero 

si se aplicara su clasificacién a la obra Orpheus Descending, de Williams, se podria ubicar 

como mythos de otojio, ya que por su estructura dramatica es una tragedia de la cuarta fase. 

Val Xavier, el héroe tragico, es un hombre de 30 afios poseido por la Ayéris, ya que es 

apasionada, obsesivo y orgulloso. Esto le ocasiona una caida moral. Lady, la esposa de Jabe 

Torrence, forma parte de la familia de Val que tiene que ser aislada y destruida por el resto 

de la sociedad. 

A partir de estos elementos narrativos pregen¢ricos en la literatura, Frye construye el 

modelo critico del mito 0 mitocritica, con lo que ayuda a la recreacién de la funcion literaria 

dentro de un nuevo contexto actual. En otras palabras, encuentra la geometria de la 

literatura o, lo que es lo mismo, el mito como estructura originaria de toda la literatura. 

Para finalizar, se pueden sefialar algunas criticas generales a Ja teoria utilizada por 

Frye, sobre Jas cuales no se pretende profundizar, sino simplemente dejarias anotadas como 

limitaciones de nuestra construccién tedrica y también para estudios posteriores. 

Terry Eagleton’, en su libro Literary Theory, comenta que al parecer Frye parece 

poder conservar a la literatura libre de la contaminacion de elementos externos que la 

infilwan. También sefiala que para sobrevivir el sistema literario debe permanecer 

estrictamente cerrado, con lo cual la historia se reduce a un conjunto de variaciones 

repetitivas sobre los mismos temas. Por otra parte, Frye se sitha en la tradicién humanista
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liberal de Amold, pues desea, como é! mismo dice: “una sociedad libre, sin clases y con 

buenos modales”. Para Frye una sociedad “sin clases” es una sociedad que se adhiera 

totalmente a los valores liberales de Ja clase media y valores judeocristianos que él 

preconiza. 

No obstante, podemos preguntarnos, {el modelo de la mitocritica puede funcionar 

en un mundo globalizado donde todas las literaturas de todas Jas regiones, minorias y paises 

coexisten? 

Para volver a nuestro estudio, lo que se pretende a continuacién es abrir el modelo 

mitocritico de Frye con los conceptos de mito utilizados por Mircea Eliade y Gilbert 

Durand, con Jos cuales se amplia el concepto del mito de Orfeo con el mito del descenso y 

de la mtsica. En este orden quisiera abordarlos a continuacién. 

1,2, Mircea Eliade 

En su Tratado de historia de las religiones, Etiade logra una importante sintesis de la 

historia de las religiones al unir las investigaciones filologicas y arqueolégicas al estudio de 

la estructura y el funcionamiento del pensamiento mitico. Asi ¢s como articula una rica 

variedad de documentos que contienen simbolos, mitos y rituales magicos. 

Eliade comienza su tratado con una aproximacién a la distincién entre lo sagrado y 

lo profano. Los temas siguientes son analizados a partir del doble problema que forma el eje 

de la obra: ;Qué es Ia religion? zEn qué medida puede hablarse de 1a historia de las
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religiones? Con esta problemética se analizan los cultos solares, la mistica junar, el 

simbolismo acudtico, los simbolos celestes, las piedras sagradas, Ja tierra y la fecundidad, 

los ritos de la renovacién, los cultos de la fertilidad y el espacio y el tiempo sagrados. 

Este libro, como su autor sefiala, introduce al lector en la complejidad laberintica de 

los hechos religiosos, lo familiariza con sus estructuras fundamentales y con la diversidad 

de los circulos culturales de los que emergen. 

Los temas relevantes para este trabajo son el descenso, la muerte y la fertilidad, los 

cuales se relacionan con fos simbolos arquetipicos de fa tragedia Orpheus Descending de 

Williams y se abordan en los siguientes capitulos: el IV, “La luna y la mistica hunar”; ef VO, 

“La tierra, fa mujer y la fecundidad”; el VIL, “La vegetacion, simbolos y mitos de la 

renovacién” y el [X, “La agricultura y fos cultos de la fertilidad”. 

A continuacion se resumiran los capitulos arriba mencionados y se explicaran Jas 

relaciones que se consideran pertinentes para el andlisis que nos proponemos de la obra 

Orpheus Descending. 

Desde ja edad antigua el tiempo concreto fue medido por las fases de la tuna. El 

ritmo lunar ayuda a hacer transparente que el cosmos entero esta sometido a “leyes 

naturales”, expresadas en coordinaciones y equivalencias. La luna esta viva y es inagotable, 

ya que crea su propia regeneracién, podriamos decir que revela la vida que se repite 

ritmicamente. Posee una significacién sagrada por referirse a la realidad absoluta. Revela la 

fuerza que esta concentrada en ella, en la realidad y la vida inagotable que manifiesta.



El ser humano se reconocié en la luna porque aquélla respondia a sus esperanzas de 

regeneracion y “renacimiento”; esto se evidenciaba en el transito de ia “tuna nueva” que 

corresponde a los tres dias de oscuridad o muerte de la luna. 

La luna también estA asociada con la fertilidad en general y con las mujeres en 

particular (como sabemos determiona su ciclo menstrual). La luna gobierna Ia Iluvia (ilueve 

durante los cambios de la luna) y las aguas (guarda una relacién con las mareas). También 

existe unién entre fa funa, la Iluvia y la vegetacién. Se cree que las plantas crecen con fa 

luna. Por este 1azo orgénico tan fuerte entre la luna y la vegetacién, Eliade menciona que un 

gran numero de dioses de la fertilidad son al mismo tiempo divinidades lunares. Asi 

Dionisio simultaneamente es dios lunar y dios de la vegetacién, y es capaz de conferir ia 

inmortalidad por medio de una sustancia divina, el vino de las orgias dionisiacas. Con esta 

experiencia se conocia la muerte como reposo y regeneracién, nunca en cuanto término, tal 

como en el ciclo lunar. Esto recuerda también a la religion Orfica y la transmigracion del 

alma. 

Ciertos animales se convierten en simbolos Junares, y por su forma o modo de ser 

evocan el destino; el caracol, que aparece y desaparece de su concha, el oso, que inverna, la 

rana y la serpiente también desaparecen y aparecen nuevamente. Por otra parte varios 

pueblos, entre ellos los griegos y romanos, encuentran que la serpiente-luna se acopla con 

todas Jas mujeres y es fa causante del ciclo menstrual. También en la India modema 

“multitud de creencias ponen de manifiesto el cardcter benéfico y fertilizante de las 

serpientes: impiden la esterilidad de las mujeres y les aseguran una numerosa 

descendencia”.'*
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Orfeo-Val Xavier, en la obra Orpheus Descending, pudiera evocar un dios lunar y 

sugerir una relacién con Ja chamarra de vibora que utiliza para entrar en ef mundo de los 

muertos representada por Ia casa de los Torrance. También Orfeo-Val devuelve la fertilidad 

perdida a Lady Torrance al dejarla encinta, con lo cual actha como dios de la fertilidad. 

La {una muere durante tres noches en que el cielo permanece oscuro, y renace a la 

cuarta. Por esto se relaciona can los muertos que adquieren una nueva modalidad de 

existencia. Asi la muerte no es una extincién, sino una modificacién; e] muerto participa de 

otro género de vida. Se tiene la creencia de que Ja luna es el pais de los muertos, y para los 

pitagéricos en la luna se encontraban los Campos Eliseos, donde reposaban Ios héroes y fos 

césares. Para Plutarco se “sabe que el hombre es tripartito, puesto que estd compuesto de 

cuerpo (soma), del alma {(psyché) y de la razon (nous); las almas de los justos se purifican 

. ok : , 7 
en la luna mientras que el cuerpo es restituido a la tierra y la raz6n al sol”.' 

Existe un eterno devenir como norma lunar; nacimiento plenitud y muerte. Este 

ritmo esta siempre presente en los ciclos lunares. Se podria pensar en ese eterno retorno o 

retomo ciclico, que sélo podria abolirse en e] caso de adquirir una existencia en ¢] absoluto. 

Considerado asi el tantrismo habla de la unificacion entre la luna y el sol, asi como de ta 

reintegracién en la unidad primordial. 

También la luna es tejedora de todos los destinos, al igual que las moiras, 

divinidades griegas que hilan los destinos en correspondencia con las fuerzas lunares. 

En el capitulo VU, Eliade recuerda que la Tierra (Gaia) y ¢l cielo (Uranos) crean la 

primera pareja universal y Ja primera hierogamia, ya que la unién del cielo y 1a Tierra 

forman el entomno geografico donde el ser humano va a poder vivir y subsistir. A
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continuaci6n se cita un fragmento de un himno homérico dedicado a la tierra universal. “Es 

a la tierra universal a quien cantaré, madre universal de sdlido asiento, antepasada venerable 

que alimenta en su suelo a todo lo gue existe [...] Es a ti a quien corresponde dar vida a los 

mortales, asi como quitarsela.”!® 

En tas Coéforas, Esquilo también la glorifica, ya que la Tierra “da la tuz a todos los 

seres, los alimenta, luego recibe de nuevo su germen fecundo.” ' 

La pareja divina cielo-tierra evoca uno de los /eitmotiv de la mitologia universal. Se 

encuentra la pareja primordial en Africa, entre los yoruba, ewe y los akwapim. En América 

ente los navajos encontramos a Yadilqil hastqin (cielo hombre) y su esposa Nihosdzan 

esdza (tierra mujer). Lo mismo sucede entre las tribus norteamericanas hopi, zuii, sioux y 

hurones. En el Oriente la diosa Arinna es la reina de los paises y su esposo el dios U o Jm es 

el dios de 1a tormenta. 

Asi, se constata que la tierra era una de las primeras experiencias religiosas que se 

encontraban alrededor del hombre. Y una de las primeras teofanias de la tierra fue su 

maternidad y su inagotable capacidad de dar fruto. La tierra es la gran madre-tierra, por lo 

que en las labores agricolas se le tenia que pedir permiso para desgarrar o arafiar su cuerpo. 

Se creia que la tierra sufria exactamente de la misma manera en que sufriria un ser humano. 

La Tierra engendra formas vivas sacandolas de su propia sustancia, por tanto la tierra esta 

viva porque es fértil. Todo lo que sale de ia tierra estd dotado de vida y todo io que regresa 

a la tierra sera provisto nuevamente de vida. 

Los griegos y los romanos asimilaron la matriz con la gleba, acto generador y 

trabajo agricola. Esquilo confirma esto en Los siete contra Tebas cuando dice que Edipo  
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“se atrevid a sembrar en el surco sagrado donde él] habia sido formado y a plantar alli su 

cepa sangrienta”.”° Como la representante humana de la tierra-madre es la mujer, para que 

haya fertilidad hace falta una hierogamia. Un ejemplo se encontraba en la regién de Eleusis, 

donde se pronunciaba la férmula agricola arcaica para la fertilidad de Ja tierra: “jA lover! 

jQue des fruto, mirando primero al cielo y después a la tierra.” a 

En la obra Orpheus Descending, \a tierra representada por Lady Torrence es estéril y 

sin vida, pero cuando Val Xavier la penetra, queda fecundada. La mujer acumula ahora 

todas las fuerzas de creacién y por tanto se eleva al grado de divinidad creadora. Esto 

recuerda la necesidad de que el dios cielo-luvia fecunde a la diosa tierra para que ésta dé 

‘fruto. Tal circunstancia estd reforzada con el recuerdo de Lady sobre una pequefia higuera 

del huerto patero y que no daba fruto; cuando ésta tuvo higos, Lady canto. bailé y la 

adorné como un arbol de Navidad. Esto representaba la esperanza de que la luz y lo verde 

de la vida continte de la primavera hasta el inviemo. En el texto analizado Lady dice: “I 

have life in my body, this dead tree, my body, has burst in flower! You've given me life, 

you can gol”? 

Por otra parte, Eliade comenta que el arbol es el simbolo vegetal por excelencia pues 

contiene la fuente inagotable de la fertilidad césmica. Si el arbol esta cargado de fuerzas 

sagradas, es gracias a su verticalidad, a su constante crecimiento, a ja pérdida y 

recuperacién de sus hojas, por lo tanto muere y vuelve a nacer innumerables veces. E] arbol 

se convierte en sagrado por su presencia y, por su ley de regeneracion periddica, representa 

a su vez la experiencia del cosmos entero. En la conciencia arcaica el arbol es el universo 

porque lo repite, lo resume y lo simboliza. En Grecia se observa la continuidad del arbol 

microcosmos hasta el crepusculo del helenismo. Por tanto es también el simbolo de la  
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maternidad divina representada en la diosa-drbol o diosa-viiia. Por extension,el lugar donde 

se encuentren estos conjuntos es el “centro de] mundo”, en donde se encuentra la fuente de 

la vida, de la juventud e inmortalidad. 

Se debe recordar que el hecho de tocar fos arboles 0 acercarse a ellos, asi como tocar 

la tierra, es fortificante, fertilizante y benéfico. Esto recuerda a Leto quien, al traer al mundo 

a Apolo y Artemisa, estaba arrodillada en un prado y tocaba con las manos una palmera y 

un olivo sagrados. 

Por otra parte, la agricultura también se relaciona con jo femenino, hay una 

solidaridad entre {a mujer y el surco fértil. En Sicilia y en Cerdefia una joven pareja se unia 

ritualmente entre los surcos, lo que estimulaba a las fuerzas creadoras de la naturaleza y 

repetia asi la hierogamia césmica entre ef cielo y fa tierra. “Recordemos a las campesinas 

finesas cuando riegan el surco antes de la siembra con algunas gotas de leche de su 

pecho”.”’ En Finlandia y en Estonia se siembra a veces en desnudez completa, y en India 

durante la sequia las mujeres hindies arrastran desnudas un arado por el campo. En las 

tradiciones helénicas existen rastros de estas bodas juveniles sobre los surcos recientemente 

germinados, el prototipo estaba representado por la unién de la diosa Démeter“y de Jason. 

La fuerza magica de la vegetacién queda aumentada por el simple hecho de que es 

representada y personificada por una joven pareja, la cual repite los gestos primordiales de 

la hierogamia. 

Existe una relacién entre los muertos y las simientes, ya que los muertos como las 

semillas son enterrados, penetran en la dimensién cténica accesible a ellos tnicamente. Los 

muertos son atraidos por el misterio del renacimiento y de fa fecundidad sin descanso, que
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esperan su regreso a la vida bajo una nueva forma. Por eso se acercan a los vivos cuando las 

fiestas colectivas de la fertilidad estén en su maximo apogeo con los excesos que esto 

implica. La tierra-madre o la gran diosa de la fertilidad controla del mismo modo el destino 

de las semillas y de los muertos. La mayoria de las veces una divinidad de la fertilidad 

ctonica-vegetal se convierte igualmente en divinidad funeraria. En la Grecia arcaica los 

muertos, asi como los cereales, eran colocados en vasijas de barro cocido y se les ofrecian 

cirios, del mismo modo que a las divinidades de la fertilidad. Asi, en varios pueblos la 

conmemoracién de los muertos coincide con la fiesta principal de la recoleccién de la 

cosecha, como ocurre en India y México. 

Lo anterior parece transparentarse en e] momento en que Lady informa a Val sobre 

su embarazo y se alegra al haber ganado la batalla en contra de su esterilidad y de la muerte. 

Lady grita hacia la puerta del cuarto donde se encuentra su esposo Jabe Torrance: “I've 

won, I’ve won, Mr. Death, I'm going to bear!””° 

El tema del descenso también es tratado por Eliade en su libro El chamanismo y las 

técnicas del éxtasis, en donde explica cémo para algunas culturas el descenso al infierno se 

realiza especialmente para buscar y traer el alma del enfermo, también con el fin de llevar el 

alma del difunto hasta e) reino del dios de la muerte, y por ultimo para pedir buenas 

cosechas, buena caceria, multiplicacion del ganado, etc. El conocimiento del inframundo y 

de los muertos es utilizado también para cuidar a los seres humanos vivos, en el caso de que 

algin muerto quisiera hacerles mal mediante alguna enfermedad o apoderandose dei alma 

de un vivo. Por otra parte, el descenso chamanico puede enunciar un aprendizaje de lo que 

se obtjene en el submundo del ser, este mismo tema servird para ubicar la dramaturgia de la 
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obra Orpheus Descending, ya que en la tragedia el ser humano baja a los niveles profundos 

de su ser para obtener un conocimiento. 

Seguin Eliade, la cosmovisién chamdnica “se halla en los mitos y leyendas en los que 

no intervienen propiamente chamanes”™®, Un ejemplo del mito sobre el descenso a los 

infiernos es el llamado “mito estadounidense de Orfeo”, conocido en la mayoria de las 

tribus de norteamérica. La versién de los Telumni Yakultes cuenta que un hombre pierde a 

su mujer y decide seguirla al pais de los muertos. El hombre logra pasar el rio que divide el 

pais de los vivos del de los muertos ayudado por un talisman y una cuerda magica. El sefior 

del Infiemo fo convida a comer y le dice que si logra permanecer toda la noche despierto 

podra llevarse a su esposa, El hombre falla en dos ocasiones y es obligado a abandonar el 

infierno. De regreso a su aldea ef hombre decide divulgar su aventura en el reino de los 

muertos, aun cuando sabe que de hacer esto morira. Ai dia siguiente perece mordido por 

una culebra. Lo que es “chaménico” del relato es el descenso a los infiernos para traer el 

alma de la mujer amada. 

Hasta aqui jos principales desarrollos aplicables al mito de Orfeo propuestos por 

Mircea Eliade. 

También se pueden seiialar algunas criticas a} trabajo de Eliade: primero se puede 

hablar sobre su aparente objetividad al describir los ritos o mitos, aunque se sabe que 

siempre estd en juego nuestra subjetividad. Un ejemplo es la evaluacién de las culturas 

ptimitivas (Articas, norasidticas y norteamericanas) y las culturas evolucionadas (Egipto, 

Grecia, india, China, Mesopotamia). También existe cierta idea de colonialismo cientifico, 
\ 

ya que al construir al otro, se pretende que el otro sea realmente como jo describimos, en  
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otras palabras, “el objeto de estudio es conocido en su totalidad.” Otro problema consiste en 

ostentar una pedagogia de la otredad, esto es que ensefiamos cémo es el otro, porque 

tenemos esa capacidad de describir al otro y el otro no la tiene o no la ha ejercido, 

Construimos desde nuestro logos el supuesto Jogos del otro, con la suposicién de que 

somos similares. 

A continuaci6n se abrira el estudio de 1a mitocritica a partir de las construcciones 

que propone Gilbert Durand sobre el descenso, la oscuridad y la musica. 

1.3. Gilbert Durand 

En su libro Las estructuras antropoldgicas de lo imaginario, Gilbert Durand situa la 

perspectiva simbélica para estudiar los arquetipos fundamentales de la imaginacién 

humana. Sostiene que el mundo simbélico posee un cardcter pluridimensional y por tanto 

espacial. Comenta que ta mayor parte de los analistas de las motivaciones simbolicas son 

los historiadores de la religién que se han detenido en una clasificacién de los simbolos 

segiin su parentesco mas o menos nitido con una de las grandes epifanias cosmologicas. Tal 

es el caso de Krappe, quien subdivide los mitos y los simbolos en dos grandes grupos: los 

celestes y los terrestres. Para lograr una relacion mas cercana con el tedrico anterior se 

tomaron algunas semejanzas y diferencias. 

Mircea Eliade en su Tratado de historia de las religiones sigue la misma 

clasificacién de hierofanias, pero integra los mitos y simbolos en categorias mas generales, 

por ejemplo ritos y simbolos uranios dedicados al sol, a la luna, asi como a las aguas, a las 
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cratofanias y a la tierra. En los ultimos capitulos Eliade separa sus consideraciones 

positivistas objetivas de los primeros capitulos, y trata el problema de las motivaciones en 

el plano de la asimilacién de las imagenes al drama de una duracién intima. Esto lo remite a 

una motivacién psicolégica de las imagenes por la apercepcidn subjetiva del tiempo. 

Para Durand, el epistemdlogo Bachelard 27es quien trata mas de cerca el problema 

de las motivaciones psicolégicas de las imagenes, y se da cuenta de que la asimilacién 

subjetiva juega un papel importante en el encadenamiento de los simbolos y sus 

motivaciones. Supone que es nuestra sensibilidad la que media entre el mundo objetivo y el 

de los suefios. Mejor dicho, se detiene y se limita a la teoria de los cuatro elementos de la 

fisica aristotélica: calido, frio, seco y humedo. Para él estos cuatro elementos son “las 

hormonas de la imaginacién” y son los que van a servir como axiomas clasificadores para 

sus estudios poéticos sobre el aire, el fuego, el agua y la tierra. 

Bachelard toca una regla fundamental de la motivacién simbélica en la que todo 

elemento es bivalente porque el agua clara no tiene completamente el mismo sentido que 

las aguas compuestas y profundas. De ello resulta que la clasificacion de los cuatro 

elementos para Durand es insuficiente, ya que no penetra en la complejidad de los motivos, 

dado que la percepcién humana es rica en tonalidades elementales mucho mds numerosas 

que las consideradas por la fisica aristotélica. 

Durand define el mito como “un sistema dindmico de simbolos, de arquetipos y de 

esquemas, sistema dinamico que, bajo el impulso de un esquema, tiende a componerse en 

telato. El mito es ya un esbozo de racionalizacidn, puesto que utiliza el hilo del discurso, en 

el que los simbolos se resuelven en palabras y los arquetipos en ideas” ?®
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El mito es una estructura dindmica y transformable, y por su aspecto diegético 

corresponde a menudo a la organizacién estatica que Durand ha denominado constelacién 

de imagenes. El método de convergencia pone en evidencia el isomorfismo en la 

constelacién y el mito a lo cual Ilamara estructura. Esta estructura dara el papel de protocolo 

motivador para toda una agrupacién de imagenes susceptibles que se agrupan en una 

estructura general llamada régimen. 

Durand divide su libro en dos grandes apartados: en el primero expone E/ régimen 

diurno de la imagen, en e\ segundo EI régimen nocturno de Ia imagen. 

En cuanto a El régimen nocturno de la imagen, lo divide en dos partes, la primera 

parte llamada E/ descenso y la copa y la segunda Del denario al bastén. Comenzaremos 

nuestro andlisis con el capitulo primero de la primera parte: “Los simbolismos de la 

inversién”, porque el mito de Orfeo versa sobre e] descenso al mundo de los muertos. 

Seguin Durand, el mito de Orfeo puede contener la constelacién maternal coloreada 

y acuatica de acuerdo con el esquema del descenso o retomno al vientre materno. También el 

mito, al ubicamos en un descenso presupone lo contrario a lo que ocurre en el ascenso. En 

el descenso se corre el peligro de la confusién y de que se transforme en caida. Por tanto 

debe realizarse con mucho cuidado y exige de artefactos, corazas, escafandras o el 

acompafiamiento de un mentor que ayude al descenso. En este caso Orfeo se acompafia de 

su lira y es gracias a su miisica que Caronte lo ayuda a cruzar el rio de los muertos. 

También por su misica logra ablandar el corazon del rey del inframundo, Hades, lo que 

permite que Orfeo parta al mundo de los vivos con su esposa Euridice. El descenso es lento
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porque Durand lo asocia con un descenso visceral unido a una cualidad térmica. E] interior 

es imaginado calido, por lo que el calor es el signo de una profundidad visceral. 

En el segundo capitulo “Los simbolos de Ja intimidad”, Durand explica que la casa y 

su entorno duplican y determinan la personalidad de quien la habita. La casa entera es mas 

que un ser vivo y un nifio puede reconocer espontaneamente en las venianas de Ja casa, asi 

como presentir las entrafias en los sétanos. Es una demostracién de la correlacion 

psicoldgica entre continente y contenido. Un ejemplo de continente puede ser la imagen de 

la cdscara de nuez, tan frecuente en los cuentos y los suefios liliputienses; el contenido se 

relaciona con la idea del germen encerrado o con el huevo. El huevo filoséfico de la 

alquimia occidental y extremoriental se halla naturalmente unido al contexto de la intimidad 

uterina. “La alquimia es un regresus ad uterum.” 2 

La descripcién del continente representado por la escenografia donde acontece la 

accion dramatica en una obra de teatro presenta gran importancia en su relacién metaforica 

con los caracteres de los personajes. 

Durand analiza en el capitulo tercero titulado “Las estructuras misticas de lo 

imaginario” las cuatro principales estructuras del régimen nocturno, a saber: la 

reduplicacién y la perseverancia; la viscosidad; el aspecto concreto de la viscosidad y la 

concentracién. La aplicacion de estas estructuras a la obra analizada se realizara en el 

capitulo cuarto de esta tesis. 

La primera es aquella que los psicélogos como Rorschach y Bovet Haman 

reduplicacién y perseverancia, y son las variaciones tematicas que ponen de manifiesto el 

isomorfismo de las interpretaciones, lo cual forma la viscosidad del tema. Esta viscosidad 
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del tema se traduce no por la exacta repeticién estereotipada de una interpretacién dada, 

sino por variaciones tematicas que ponen de manifiesto el isomorfismo de las 

interpretaciones. “Por ejemplo, una primera interpretacion de un detalle de Ja plancha sera 

‘cabeza de caballo’, y seguirén otras interpretaciones en otras planchas que se mantendran 

més o menos en la misma categoria del contenido seméantico: ‘cabeza de caballo’, ‘cabeza 

de serpiente’, etc. Si luego el sujeto decide abordar otro tema, floral, geografico, etc. este 

tema se reconocera y mantendré durante un buen rato”°° 

De la misma manera, la obsesién por la intimidad propia del régimen nocturno de la 

imagen se hace patente al pasar del mar al pez tragador, del tragador al tragado, de la tierra 

que es Ja cuna cténica, a la caverna, luego a la casa y a los recipientes de todo tipo. Esta 

estructura general de 1a representacién se manifiesta tanto en la percepcién de las planchas 

de Rorschach como en las fabulaciones de lo imaginario. En todos los casos la 

representacién parece preservar la fidelidad ante la quietud primitiva, ginecolégica y 

digestiva. En la obra analizada, un ejemplo de la viscosidad se da por las variaciones 

tematicas de la muerte. 

La segunda estructura es la viscosidad del estilo de representacién noctuma. La 

viscosidad se manifiesta por la frecuencia de los verbos, sustantivos y adjetivos. Estos 

pueden unir o atenuar las diferencias. Un ejemplo es el pintor Van Gogh, que pinté muchos 

puentes del mismo caracter, es decir 1o que pone en relieve es el puente. Por otra parte, se 

sabe que las cartas del pintor estan llenas de fuertes preocupaciones religiosas. Por tanto, en 

su expresién escrita la viscosidad se manifiesta por la frecuencia de los verbos, y 

especialmente los que tienen un significado de unin: vincular, soldar, atar, acercar, pegar, 

etc. Por otra parte, la expresién de unir utilizara preferentemente las preposiciones sobre,
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entre, con y todas las expresiones que tratan de establecer relaciones con objetos o figuras 

légicamente separadas. Esto subraya una estructura aglutinante, que se convierte en su 

estilo, en el Jenguaje que todo lo eufemiza. 

La tercera estructura parece estar inscrita en el realismo sensorial o también en la 

vivacidad de las imagenes. Para Minskowski, “el sensorial vive [...] en lo concreto, en lo 

hiperconcreto incluso, y no llega a separarse de ello, siente mucho mas de lo que piensa y se 

deja guiar en la vida por esta facultad de sentir muy de cerca a los seres y a las cosas”."! 

Esta intuicién no describe las cosas sino penetra en las cosas y las anima. De ahi la 

riqueza de respuestas cinestésicas y respuestas de colores sobre las diversas formas 

geométricas. “En sus cartas, Van Gogh esboza una semantica del color. Paraddjicamente el 

sensualismo exacerbado del color en Van Gogh llega al misterio mismo de los seres y las 

cosas. [...] La obra de Van Gogh no esta muy lejos, desde este punto de vista, del proceso de 

transmutacién de la Gran Obra alquimica: vulgares girasoles se convierten en las telas del 

pintor de Arles, en fa sustancia misma del grito prometeico.””* 

La cuarta estructura esté estrechamente ligada a las tres anteriores y consiste en la 

propensién a Ja miniaturizacién, la gulliverizacién. Es el detalle lo que se vuelve 

representativo del conjunto gracias al juego de encajamientos sucesivos, donde el valor se 

asimila siempre al mas pequefio, al més concentrado de los elementos. Un ejemplo es el oro 

alquimico como sustancia activa microcésmica por la que los metales y los elementos del 

amplio mundo existen. Por otra parte, en la estructura mistica hay una inversion extrema de 

valores ya que Jo inferior ocupa el ugar de lo superior, tos primeros son fos diltimos, como 

Pulgarcito al vencer al ogro. Un ejemplo en la literatura es la revolucién de los humildes en 
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la obra de Dostoyevski, o la tribulacién humana, como en Balzac y Zola, de toda fa 

importancia al medio material o social del habitat humano sobre los sentimientos humanos. 

Lo mismo sucede en la pintura de Van Gogh donde sus temas sencillos, los girasoles, Biblia 

sobre una mesa solitaria, zuecos de madera, cuentan mas con la intensidad expresiva que 

con Ja extensién decorativa. Se pueden comparar con el género de la pintura japonesa y de 

la estética taoista lamado Kwacho. Esta pintura es un microcosmos eno de profundas 

significaciones sentimentales. 

En la segunda parte del segundo apartado llamada Del denario al bastén, se 

estudiaré el capitulo primero “Los simbolos ciclicos”. Al igual que Eliade, Durand observa 

que entre los simbolos ciclices se encuentra la luna como el primer muerto y el primero en 

resucitar, y que este ciclo se repite de manera regular. La luna es por tanto medida del 

tiempo y promesa explicita del etemo retomo. Incluso en el sembrado del grano hay 

siempre un tiempo muerto, una latencia que corresponde semanticamente al tiempo muerto 

de las lunaciones, a la “luna negra”. La historia de las religiones demuestra con muchas 

ejemplos esta colusién del ciclo natural y del ciclo vegetal. La divinidad lunar es siempre, al 

mismo tiempo, divinidad de la vegetacion, de la tierra, del nacimiento y de los muertos. 

Dionisios, Osiris, Anaitis e Ishtar son divinidades lunares y agricolas. 

También como simbolo cictico se encuentra la serpiente como doble animal de la 

luna, porque desaparece y reaparece al mismo ritmo que el astro y tendria tantos anillos 

como dias tiene Ja lunacién. Por otra parte es un animal que baja a los infiernos y por la 

muda de su piel se regenera a si misma; es el animal cténico y funerario por excelencia. Y 

el héree que venza a la esfinge, al dragon o a la serpiente sera confirmado y tendra acceso a 

la inmortalidad. 
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Se estudiara el capitulo tercero “Estructuras sintéticas de lo imaginario y estilos de 

la historia’, donde se rescata la musica como una de las primeras manifestaciones de la 

imaginacién sintética. 

Orfeo es un héroe musical que cumple con una de las primeras revelaciones de la 

imaginacion sintética, ya que su meta es conciliar los contrarios y dominar la fuga 

existencial del tiempo. El pensamiento musical pertenece al régimen de la imaginacion que 

tiende a un dominio del tiempo porque reside en un espacio nulo. Por otra parte, la musica 

nunca se libera del drama. El drama musica! desborda el microcosmos de los sentimientos 

humanos y se integra en el contraste de Jas sonoridades de todo el drama césmico. Asi, “la 

literatura dramatica se inspira siempre en el enfrentamiento eterno de la esperanza humana 

y del tiempo mortal, y vuelve a trazar mas 0 menos las lineas de la primitiva liturgia y de la 

mitologia inmemorial”.? De esta forma Orfeo arrostra los infiemnos para sacar a Euridice; 

Romeo y Julieta se ven separados por el odio de los Capuleto y de los Montesco, y Don 

Quijote enfrenta molinos de viento y bribones por el amor de una Dulcinea. Por tanto la 

imagen del drama cubre y enmascara con sus peripecias figuradas y sus esperanzas el drama 

real de la muerte y del tiempo. El drama parece ser la motivacién tanto de la musica bailada 

primitiva como de la tragedia antigua. 

Para Durand la misica es un exorcismo del tiempo, lo cual parece coincidir con la 

teoria catartica de Aristoteles. S6lo mediante la conciencia y la representacion el ser 

humano vive realmente el dominio del tiempo. Lo imaginario necesita mds que un presente 

de narracién y la compresién exige que las contradicciones se mediten al mismo tiempo y 

desde el mismo aspecto de una sintesis. Lo mismo sucede con Orfeo, quien domestica el 

ruido y alcanza el don de hacer musica con su lira y cambiar fenomenos de ta naturaleza: 
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calma con su poder al mar tempestuoso y duerme al dragén que guarda el vellocino de oro 

en Célquide. También Jas personas que escuchan su canto Jo ayudan, como las Euménides, 

Cerbero y el propio rey del Hades, quienes lo auxilian a recuperar a su esposa Euridice. 

Es equivalente lo que sucede con Orfeo-Val, de Williams, que al cantar con su 

guitarra parece encantar magicamente a quienes Jo escuchan. Utiliza su canto acompafiado 

por una guitarra aciistica; 1a primera vez lo hace frente a Lady Torrence para ablandarla y 

quedarse a trabajar en su tienda. 

(She turns out light over counter and at the same moment he begins to sing softly 

with his guitar: “Heavenly Grass.” He suddenly stops short and says abruptly:) 

Val: I do electric repairs. 

(Lady stares at him softly) 4 

En esta parte se constata que mientras Val canta y toca la guitarra, la gente cambia 

de actitud. Lady estaba molesta porque no podia dormir y se encontraba perturbada por el 

golpeteo constante de su esposo Jabe desde su habitacién. Aun con esto se quedo a platicar 

con el joven desconocido, le pregunté sobre las inscripciones en su guitarra y al final de la 

escena Lady le regala un dolar para que coma y se presente a trabajar por la mafiana del dia 

siguiente en la tienda. 

Como ya explicamos anteriormente, para Frye la primera fuente de toda la literatura 

es el mito, a partir de] cual se crea un modelo critico con un vocabulario también critico, al 

que llama mitocritica. Asi tenemos que en la obra dramatica Orpheus Descending existe la 

estructura mitica en desplazamiento de! mito de Orfeo, clasificada en el mythos de otofio, en 

Ja cuarta fase de la tragedia. Los elementos estudiados de Eliade y Durand amplian el mito
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érfico y se reuniran en un esquema que se construird en el siguiente apartado. Un ejemplo 

de 1a utilizacién del esquema de los tres tedricos puede observarse en la misica, otros 

ejemplos se desarrollaran en el capitulo cuarto de esta tesis. En Grecia la misica estaba 

asociada con la magia y los hechizos. La lira de Orfeo tiene atributos apolineos tales como 

la musica, la calma y su aspecto civilizado. La lira de Apolo nos Heva a lugares elevados, a 

diferencia de la flauta de Marsias, cuyos sonidos eran atractivos pero invitaban a la lujuria. 

La musica de Orfeo nos lleva al terreno tragico por su descenso hacia el inframundo, asf la 

musica es el elemento tragico porque Orfeo es un héroe musical, no de danza. Mediante un 

descenso al mundo de los muertos entramos a un mundo sagrado, diferente de lo profano, 

donde ocurre una percepcién distinta en que lo invisible se hace visible y obtenemos otros 

conocimientos. Asi, la musica para Eliade forma parte del ritual magico de una 

colectividad. Durand incluye las construcciones arquetipicas de Jung y asocia la musica del 

descenso como una estructura del régimen nocturno de ja imagen y como un descenso 

visceral cdlido y lento. La misica de Orfeo exorciza y domina al tiempo, también domestica 

al ruido, y con su lira logra transformar fenémenos de la naturaleza y humanos. 

Algunos elementos de la estructura mitica de Orfeo se encuentran desplazados en la 

tragedia Orpheus Descending. Asi, la lira de Apolo y su misica se asocian a ja guitarra de 

Val y su musica de blues y jazz contemporaneo, con efectos equivalentes. Orfeo, en su 

descenso en busca de su amada Euridice, toca la lira y es ayudado por Caronte y el rey del 

inframundo para volver a reunirse con ella. Asimismo, Val busca a su amada Lady, toca su 

guitarra y es ayudado por Vee Talbot y Lady en su reconocimiento y reencuentro final.
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1.4, Esquema relacional 

Las relaciones entre estos tres tedricos, Frye, Eliade y Durand, forman una estructura 

geométrica de la literatura, misma que sirve en e¢} andlisis de los mitos en la tragedia. 

También esta estructura geométrica de Ja literatura aplicada a las relaciones entre los tres 

teéricos permite construir un esquema como ilustracién de sus enlaces. 

Para traducir tales conceptos a una serie de esquemas se tomard como base a Frye, 

que estudia el mito como una estructura, fuente de toda la literatura; esto podria formar un 

circulo como simbolo de Ja totalidad. La figura del circulo nos sirve para marcar el cambio 

de estaciones que propone Frye, ya que esta figura geométrica sugiere también el 

movimiento circular del eterno retorno de las estaciones y el paso natural de una estacién a 

otra. Existe un movimiento rotativo de abajo arriba, como el trazo de los cuadros del Juicio 

Final, donde los redimidos ascienden por la derecha y los condenados caen por la 

izquierda. Por extensién puede decirse que el circulo contiene toda la literatura. El circule 

se divide en cuatro cuadrantes regulares, ya que Frye privilegia por igual a los cuatro 

mythos o categorias narrativas previos a los géneros literarios ordinarios. Asi, tenemos que 

cada mythos ocupa distintos cuadrantes; el primero destinado a la primavera corresponde a 

la comedia (cuadrante inferior derecho); e! verano corresponde al romance (cuadrante 

superior derecho); el otofio se relaciona con la tragedia (cuadrante superior izquierdo) y el 

inviemo esta asociado con la ironia y 1a satira (cuadrante inferior izquierdo). 

Los mythos forman dos patejas opuestas que no se relacionan, por lo que se 

considera que la tragedia y la comedia estan mas en contraste que en combinacién; de la 

misma manera lo estan el romance y la ironia, Por otra parte, la comedia se mezcla 

imperceptiblemente con la satira en un extremo y en el otro con el romance; el romance 
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puede ser cémico o tragico; lo tragico abarca desde el romance elevado hasta el realismo 

amargo € irénico. Estas relaciones quedan iJustradas en la figura 1 como cuatro évalos que 

forman los cuatro mythos representados por cuatro semicirculos dentro del circulo. 

Otofie (=Q2\ Verano 
Tragedia Romance 

ONES 
Nd 

\rviemo Primavera 

ironia y stira Comedia 

Figura | 

Como segundo paso en la construccién del esquema, se incluiran los conceptos de 

M. Eliade. En la comedia se puede observar normalmente que una pareja de jovenes se 

quiere, pero existen impedimentos, generalmente paternos, que impiden su deseo. Un giro 

en la trama permite al héroe cumplir su voluntad caséndose con su amada. Se pueden 

relacionar tres simbolos rituales de Eliade con la comedia; ascensiones al cielo, el sol y la 

idea de la primera hierogamia césmica. 

Existe una divisién cémoda de las divinidades en celestes y ctonico-infernales, 

aunque esta clasificacién no contiene nada de peyorativo para las segundas, se trata 

simplemente de una clasificacién y de una especializacién de las diversas formas y 

distintos poderes religiosos. El chaman puede tener la facultad de descender a los infiernos, 
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de subir a los cielos 0 de ambas. La ascensién se realiza para pedir predicciones del tiempo 

y la nueva cosecha, en otras palabras sobre Ja fertilidad y fecundidad. También Eliade 

afirma que ios dioses de ia aundsfera y la fecundidad se interesan en la suerte de los 

humanos y les ayudan en sus necesidades cotidianas. Asi, la primera divisién del cuadrante 

de la comedia se puede relacionar con el pedimento a estos dioses sobre el futuro de la 

relacion amorosa. 

La segunda divisién se relaciona con la fuerza masculina del ‘padre, el cual 

generalmente impide el matrimonio entre los jévenes enamorados. “En muchos casos, al 

dios celeste lo sustituye un dios solar. Es el sol el que se convierte en el distribuidor de la 

fecundidad sobre Ja tierra y en el protector de la vida”.?> Asi el padre de la joven a quien 

impide el matrimonio puede relacionarse con el sol, el cual distribuye la fecundidad sobre 

la tierra. 

La tercera divisién la Hamaremos hierogamia, ya que consiste en la unién del cielo 

y la tierra como Jeitmotiv de la mitologia universal. La representante humana de la tierra- 

madre es la mujer y para que haya fertilidad hace falta la union con un hombre-cielo, En la 

comedia el padre cambia de parecer y permite que el casamiento entre los jévenes 

enamorados se efectie, lo cual lleva a la unién del cielo y la tierra. El desenlace de la 

comedia es feliz y festivo, aunque no veamos la boda misma. 

El tercer cuadrante correspondiente a la tragedia se dividié en los simbolos rituales 

opuestos a los de la comedia. La primera division es el descenso, opuesto al ascenso. En lo 

que respecta al descenso chamanico, Eliade asegura que éste se realiza para buscar y traer 

de vuelta el alma del enfermo, llevar el alma del difunto, pedir buenas cosechas o caceria, 0
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para conocerse uno mismo. Podriamos decir que segin la intencién del descenso se sigue 

un camino determinado y los personajes que habitan los singulares espacios son diferentes. 

Seguin Eliade, algunos simbolos rituales se pueden relacionar con el tema del 

descenso y la muerte. Primero se asocia la luna con la muerte y la resurreccion, al igual que 

algunos animales, como la serpiente. La luna también representa la fertilidad, por lo que 

gran numero de dioses de la fertilidad son al mismo tiempo divinidades lunares. Con esto 

se forma nuestra segunda drea correspondiente a la luna, en oposicién al sol. 

Por otra parte, Eliade destaca particularmente la idea de la primera hierogamia 

césmica y si la tierra es fértil es porque ha ganado la batalla contra la muerte. Con la 

hierogamia impedida se conforma la tercer area correspondiente a la tragedia. 

Estas tres principales ideas de Eliade, el descenso, la luna (muerte y resurreccion) y 

la hierogamia (la fertilidad impedida) son importantes para la tragedia y nos permiten 

ilustrar nuestro anélisis de la obra Orpheus Descending. Para continuar con el esquema 

trazado anteriormente, nos concentraremos en la tercera parte del circulo que corresponde a 

la tragedia, dentro del cual se trazan dos radios que parten del centro del circulo hacia la 

circunferencia, lo que forma un sector o porcién de circulo comprendido entre dos radios y 

el arco que los une v dos areas iguales, una de cada lado del sector; a cada drea 

correspondera una idea representativa de Eliade. La primer drea (superior derecha) 

corresponde al descenso, el cual puede rejatarse de manera romantica, ya que la mayor 

parte del area ocupa la del primer esquema compuesto por Ia unién entre la tragedia y el 

romance. El sector central pertenece a la luna y la idea de la fertilidad. La tercer area 

(inferior izquierda) corresponde a la hierogamia, y se interesa por lo que todos los hombres 

hacen o dejan de hacer, en otras palabras por sus pautas morales y las burlas de que son
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susceptibles, Esta parte también ocupa el area de la union de la tragedia con la ironia y la 

satira. Lo anterior se ilustra en la Figura 2. 

  

Por ultimo se integraran al esquema las relaciones que hay entre los tres autores, 

Frye, Eliade y Durand. Como se recuerda, Durand, desarrolla cuatro ideas principales 

correspondientes a cuatro capitulos de su libro Las estructuras antropolégicas de lo 

imaginario, las cuales son: simbolos de la inversién (retorno a las fuentes originales y a los 

sonidos primitivos, penetracién o degustacién sexual); simbolos de la intimidad (el entorno 

determina la personalidad de los habitantes del lugar, ya que existe una relacién estrecha 

entre el cardcter y el lugar en el cual habitan); estructura mistica de lo imaginario 

(perseverancia, viscosidad, realismo sensorial y temas concentrados o gulliverizaci6n), y la 

imaginacién musical. 
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Para integrar las ideas de Durand al esquema se recurre a [a estructura piramidal 

debido a que Durand habla sobre cuestiones sensoriocorporales del descenso, por ello 

trazaremos un esquema corporal humano con volumen. La figura que se escogié para este 

propésito es un cono invertido cuya base es el cuadrante de 1a tragedia de Frye con las 

divisiones de Eliade. El volumen del cono también se dividié regularmente entre las tres 

ideas principales de Durand; el primer nivel, de arriba abajo, pertenece a los simbolos de la 

inversién, como si fuera una boca u orificio sexual donde se comienza a descender 0 

penetrar hacia el interior del cuerpo; el segundo nivel corresponde a los simbolos de la 

ter Vokrnen 

‘Simbolos de fa inversion, 

20. Volumen 
Sarboios de la inimidart 

3a Vourren 
‘Simboios de la imagnanon 

  

Fgua3 

intimidad, en donde el entorno determina la personalidad de los habitantes de! lugar; el 

tercer y mds bajo nivel esté ocupado por la estructura mitica de lo imaginario, y 

corresponde a los temas concentrados 0 decantados y mas pequefios 0 gulliverizados.
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Para incluir en el esquema el tercer capitulo “Del denario al bastén”, 

correspondiente a Estructuras sintéticas de lo imaginario y estilos de la historia donde se 

incluye la imaginacién musical, se traz6 una figura idéntica pero invertida, lo cual quiere 

decir que la figura se refleja en un cono al revés del primero. Asi, visuaimente la figura 

parece crear un eco musical. 

El movimiento va de la primera figura (cono invertido) hacia el segundo cono; con 

esto también se refuerza visualmente la idea de que la musica concilia los opuestos y crea 

un equilibrio. 

Imognacon museca 
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Con el esquema anterior se expresan visualmente las relaciones entre los tres 

teéricos (Frye, Eliade y Durand) en una misma figura geométrica. La geometria tiene 

ventajas desde el punto de vista visual porque asi se observa la manera como se relacionan 

diferentes ideas en una misma figura, y se habla de sectores espaciales que ocupan una idea 

con respecto a otra. Primero se privilegié a Frye en el circulo que contiene toda la 

literatura, después se dividié en cuatro semicirculos iguales (mythos) al tomar en cuenta sus 

interrelaciones. Posteriormente se concentré el esquema en la parte del mythos de otofio (la 

tragedia) y se dividié en tres partes segiin las ideas de Eliade. Para finalizar el esquema se 

recurrié a la estructura piramidal hasta formar un cono invertido que se dividié entre las 

tres primeras ideas de Durand, y para esquematizar la cuarta idea se trazé un cono opuesto. 

Este esquema es una interpretacién disefiada para hablar de la “geometrizacién” de 

los conceptos empleados de los tres tedricos para el estudio de la obra Orpheus Descending 

de Williams. En este respecto hemos seguido a Frye, quien propone el tema de la 

“geometrizacion” de la pintura; asi como los principios estructurales de la literatura (p.7). 

Para él, los modos de ficcién literaria van de lo mitico al extremo realismo. Por esta razon 

los principios estructurales de la literatura guardan estrecha relacion con la mitologia y la 

religién comparada (de Eliade y, por qué no, también la antropologia y psicologia 

comparadas de Durand), como los de la pintura con la geometria. 

Estas relaciones entre los tres autores estudiados conforman nuestro marco tedrico 

de la mitocritica, el cual se aplicara a toda la tragedia Orpheus Descending de Tennessee 

Williams, como vimos en el ejemplo de la musica. Con esta hipotesis de lectura 

buscaremos en el capitulo cuarto, por medio del desplazamiento, la presencia de la 

estructura mitica de Orfeo en la tragedia realista estadounidense. 
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2. Grecia y el Orfismo 

2.1. El mito de Orfeo 

Comenzaremos este segundo capitulo con la ubicacién del personaje de Orfeo y de su 

historia en Ja cultura griega. En esta parte se analizaran distintas versiones miticas de 

algunos autores como Virgilio, Ovidio y Aristételes, para tener un panorama amplio de fos 

alcances del mito. Después se profundizara en Ja teogonia orfica para efectuar una sintesis 

de Jeronimo y Helanico. Como tercer punto hablaremos sobre las creencias en la vida futura 

para los érficos y la necesidad de entrenar al cuerpo en e! dominio de sus apetitos y 

pasiones. Como cuarto punto se discutira sobre las tres doctrinas principales relacionadas 

con la conducta orfica, el origen compuesto del hombre, la esperanza de Ja apoteosis final y 

la transmigracién de las almas. Se finalizara esta ubicacidn del personaje de Orfeo al 

mencionar sus semejanzas y diferencias con el mundo cristiano porque nos parece 

importante resaltar la profunda impresion que dejaron la personalidad y las teyendas de 

Orfeo entre los judios y después entre los cristiaznos; en otras palabras en la cultura 

judeocristiana que se prolonga a nuestros dias. En esta tradicién cultural es donde 

ubicaremos a Tennessee Williams. 

2.1.1, Orfeo y su historia 

Guthrie, en su libro Orfeo y Ia religién griega, sostiene que la leyenda de Orfeo se 

encuentra inmersa en varias historias variadas ¢ inconsistentes. Esto se agrava por lo remoto
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y elusivo del héroe. Algunos lo toman como un fundador religioso, otros como un gran 

miusico y poeta. Estas tres tendencias se diferencian por sus motivos, la primera por el 

religioso, la segunda por la musica y la tercera por lo textual. Por otra parte Orfeo ha 

desempefiado muchos papeles en su tiempo, y hay desde autores que lo admiran, como 

Ovidio, hasta para quienes resulta ser su acerbo enemigo como es el caso de los apologistas 

cristianos. 

Podemos decir que tuvo su origen en Tracia, porque ahi se le localizé desde época 

muy temprana y por tracio pasé durante toda la antigtiedad, aunque su origen sea dudoso. 

Se suponia que vivid durante la época heroica, varias generaciones antes de Homero. Y 

algunos historiadores como Kern lo denominan “padre de los cantos”. 

Orfeo era hijo de una musa; Caliope es una de las que se cita con mayor frecuencia 

como su madre, Apolo a veces se menciona como su padre, otras Eagro, un poderoso dios 

tracio de los rios. Seguin Mass,’ Eagro es una palabra griega que significa “cazador 

solitario”. 

De su nacimiento sélo encontramos un relato al final de los argondtika Orficos, 

sobre la celebracién del matrimonio de su madre con Eagro en una caverna de Tracia: “De 

alli me encaminé de prisa a la nivosa Tracia, a la tierra de los libetrios, mi propia patria, y 

entré en la famosa caverna donde mi madre me concibio en el lecho del magndnimo 

Eagro”? 

En las historias de su vida no se nos dice mucho acerca de los incidentes de su 

existencia, solamente de su cardcter e influjo. El relato mas sobresaliente, que figura sé6lo en 

el mito posterior segin Graves, es sobre la muerte de su esposa Euridice y el viaje de Orfeo
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al reino de las sombras para recobrarla. Otros relatos son la estancia de Orfeo en Egipto, el 

viaje de los Argonautas y los acontecimientos milagrosos que les sucedieron. Entre estos 

lltimos se mencionan la versién de Fildstrato sobre Ja manera en que calmé Orfeo con su 

poder al mar tempestuoso; 0, segiin la argondtika érfica, que logré encantar a las piedras 

chocantes mientras la nave Argo pasaba entre ellas, y cémo también el poder de Orfeo hizo 

descender el suefio sobre los ojos del dragén que guardaba el vellocino de oro en Célquide. 

La historia de su esposa Euridice esta ligada con el tema del descenso al reino de los 

muertos y asi nos presenta uno de sus mas interesantes pasajes. Orfeo poseia los secretos 

del Hades, podia decir cudl seria el destino de las almas y cémo debian conducirse sus 

seguidores para lograr el mejor destino posible. Orfeo habia demostrado que podia ablandar 

el corazén de los dioses del inframundo e interceder en bien de sus seguidores. La raz6n 

que lo habia Hevado al mundo inferior era asunto secundario. Gruppe y E. Mass, citados por 

Guthrie, consideran probable la identificacion de Euridice con la diosa del mundo inferior? 

Si asi fuera entonces, cabe la posibilidad de que la historia consista en que un héroe 

humano se casa con la reina infernal o bien iunar. De acuerdo con esta concepcién es 

probable que Orfeo fuera un sacerdote de Apolo, en la religién diuma y solar de los 

helenos, y que mas tarde al encontrarse con Dionisio se convirtié en el exponente de una 

religién sacramental y escatolégica.* 

La esposa de Orfeo, Euridice, era probablemente una ninfa o driada tracia a la que 

Orfeo enamoré gracias a la duizura de su musica. Ella murid a consecuencia de la 

mordedura de una serpiente, a la cual, segin Virgilio (-70 a -19), pisé mientras trataba de 

huir de Aristeo, un amante no deseado. Orfeo desconsolado desciende por 1a puerta de 

Ténaro al reino del Hades. Las Euménides y Cerbero lo ayudaron y asi logré que se 
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escuchara su plegaria para regresar a Euridice hacia el exterior. La versién de Alcestis 

sugiere éxito mds bien que fracaso. Platén (-428 a -347) nos habla de su fracaso, 

consistente en visualizar a Orfeo sdlo como un misico de dnimo flojo que trataba de bajar 

al Hades vivo, sin tener el valor de morir y de esta manera unirse con su amada. Es opinién 

de Kem, citado por Guthrie,’ que el fracaso de la misién es un afiadido posterior de la época 

alejandrina (356 a —323) a la historia original. La prohibicién era un elemento muy apto 

para ser explotado por el espiritu patético y romantico de los alejandrinos. Ovidio (-43 a h. 

18) narra el intento que tuvo Orfeo de volver al Hades pero encontré el camino cerrado por 

Caronte. 

Segiin Virgilio y Ovidio, Orfeo recorre en soledad las orillas del rio Estrimén 

después de la pérdida de su esposa, y elude todo contacto con el sexo femenino. Al llevar 

una vida célibe, se sospecha de tener otro desahogo para sus pasiones y surge una version 

que Io ubica como el creadot del amor homosexual. 

Existen varias modalidades de la muerte de Orfeo; una sostiene que se suicidé al 

perder a su esposa, otra, que fue victima del rayo de Zeus. La tradicion establece que son las 

mujeres de Tracia quienes lo matan, y asi lo confirma Esquilo, en su version dramatica, Las 

ménades enviadas por Dionisio descuartizan a Orfeo. Estas acostumbraban desmembrar 

animales en sus orgias, y en las Bacantes de Euripides despedazan a Penteo. El personal 

antagonismo que Orfeo mostraba con respecto a las mujeres pudo originarse en la practica 

ritual que prohibia a las mujeres patticipar en sus ritos y en la obligacién de que los esposos 

practicaran un severo celibato. Se afiade posteriormente en su historia que las musas lo 

enterraron, es decir, su madre y las hermanas de ésta. La cabeza y la lira de Orfeo fueron 

arrojadas al rio Hebro, y flotaron por 1a costa asidtica hasta Lesbos, donde se menciona que 
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la cabeza continuaba cantando. De ahi se derivan las historias sobre el ordculo de la cabeza 

de Orfeo. Existe un relato de Luciano y Fildstrato, en el cual Apolo, celoso de sus funciones 

proféticas, puso fin a los ordculos de la cabeza de Orfeo. 

El atributo de Orfeo es ante todo la musica, cuyas notas estan dotadas de magia. En 

la mentalidad griega ambas artes estaban asociadas, al igual que con encantamientos y 

hechizos. La influencia de Orfeo fue siempre en favor de la civilizacién y de las artes de la 

paz. Tiene la cualidad de ser muy delicado y sensible. El poder de su musica y de su lira 

tiene que ver con los dulces tonos de la lira apolinea. Su virtud consistia en ablandar los 

corazones de los guerreros y devolverlos a pensamientos de paz. También ensefio a los 

hombres las artes de la agricultura y el rechazo de fiestas antropofagicas. Con esto tenemos 

que Orfeo tiene muchos atributos apolineos tales como la musica, su calma y su aspecto 

civilizado. 

Por otra parte, Orfeo era el profeta de un tipo particular de religion mistérica, la cual 

constituia en una modificacién de los misterios dionisiacos.© Sus ensefianzas estaban 

incorporadas a los textos sagrados, que Platon no catalogaba como poesia, ya que sus 

cantos versaban sobre las cosas divinas: dioses y el universo. 

A pesar de sus atributos solares, el aspecto cténico de Orfeo lo identifica como un 

dios de la vegetacién. lo que explicaria la conexién entre el espiritu de la vegetacién y el 

reino subterraneo. Asi como el espiritu del grano muere en invierno y renace en primavera, 

los fenémenos de nacimiento, muerte y resurreccién ocurren siempre durante el florecer y 

marchitar de las plantas.’ El hombre experimenta el deseo de saber acerca de estos 

misterios y abriga una esperanza y consuelo al morir. 
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2.1.2. La creacién y los dioses segun Orfeo 

Los neoplaténicos del siglo II d. C. creian que el Orfeo de los poemas érficos era el mismo 

de la leyenda griega, un musico que vivi6 en la era heroica. También se cuestionaban si la 

Teogonia rapsddica eta una obra del siglo VI a.C. o anterior, o si resultaba ser la misma 

que Platén proponia. 

Nos centraremos en los argumentos desarrolladas por O. Gruppe, porque segun 

Guthrie es quien desarrolla el mejor método para seguir el pensamiento de la teogonia 

érfica. Gruppe observa en el grupo de teogonias rficas, una doctrina central, “todo llega a 

ser a partir del Uno y se resuelve en el Uno”. Estas palabras las atribuye Guthrie a Museo, 

el discipulo de Orfeo, lo que podria entenderse que en un tiempo Fanes, y en otro Zeus, 

albergaban la simiente de todos los seres humanos dentro de su propio cuerpo, y de este 

Uno surgié la totalidad de nuestro multiple universo, lo animado y lo inanimado. Esto se 

repite en diversas religiones y gnosis; un ejemplo, dado por Guthrie lo tenemos en la Biblia 

cristiana “La tierra estaba sin forma [...] y Dios dividié la luz de las tinieblas [...] y Dios 

hizo el firmamento y dividié las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que 

estaban sobre el firmamento [...]”.* 

Gruppe concluye en su estudio que la fecha en que fueron compilados los poemas 

érficos por los neoplaténicos no puede precisarse, pero que las doctrinas principales que 

contienen pertenecen al siglo IV a.C. (como la de los estoicos). Esto nos permite entender 

dos cosas: primero que la literatura érfica siguié componiéndose desde su época de origen, 

en el siglo VI o antes, hasta la era cristiana misma; segundo, que dentro de esa literatura
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existia una tradicién tan vigorosa, en lo referente al contenido, que siempre mantuvo el 

pensamiento del periodo de origen. 

A continuacién intentaremos una sinopsis de la teogonia de Jerénimo y Helanico, 

citada por Guthrie, para sefialar otros aspectos del mito. 

De Crono nacieron Eter con Caos y Erebo, 0, como lo dicen las Rapsodias, Eter y un 

gran abismo hiante (Caos), y tinieblas (Erebo) por sobre el todo. Después, Crono forma en 

Eter un huevo. El huevo se parte en dos y surge Fanes, el primer dios nacido (Protogono). 

Seguin Atendgoras, las dos mitades del huevo forman respectivamente el Cielo y la Tierra. 

Fanes es el creador de todo, en quien el mundo ha tenido su primer origen. Se lo concibe 

como maravillosamente bello, con dureas alas en los hombros, cuatro ojos y las cabezas de 

varios animales. Es andrégino, pues ha de crear por si solo la raza divina. Fanes gener a 

una hija, Noche, quien Ileg6 a ser la segunda en el orden de los regentes del universo. Tenia 

el don de la palabra profética y su tarea era legislar para los dioses. 

Noche concibié de Fanes a Gea y Urano (Tierra y Cielo), quienes a su vez fueron los 

progenitores de los Titanes, Crono, Rea, Océano, Tetis y el resto. Noche cedio el poder a 

Urano. Siguen después las historias griegas comunes sobre los Titanes, la supremacia de 

Crono, la mutilacién de su padre Urano, su casamiento con Rea, la deglucién de sus propios 

hijos y el ardid por el cual Rea salvo la vida de Zeus y devolvi6 a fos otros a fa luz. 

“Zeus no es simplemente el supremo rector, sino ademas ei creador de nuestro 

mundo [...] Zeus devoré a Fanes y con Fanes, que es el primer nacido y el origen de todo, 

puede considerarse que introdujo en si mismo todo lo existente [...] De modo que, junto con 

él, todas las cosas dentro de Zeus fueron creadas de nuevo.”® Para usurpar el lugar de 

 



Crono, Zeus buscé el consejo de Noche. Ella fue la que desarrollé un plan para domefiar a 

Crono. Para que Zeus pudiera establecer su dominio entre los inmortales, Noche le 

responde: “Rodea a todas las cosas con el inefable éter, y en medio establece el cielo, y en 

medio a la ilimitada tierra, en el medio el mar, y en el medio todas las constelaciones de que 

esté el cielo coronado”."® Y asi fue realizado por Zeus. 

Por otra parte, de acuerdo con la teogonia de Jeronimo y Helanico, Zeus tuvo varios 

hijos, entre los que se encuentra Dionisio. Hera, la esposa legitima de Zeus, conspira junto 

con Jos Titanes contra Dionisio. Con un espejo y otros juguetes distrajeron al nifio y 

mientras jugaba lo mataron y descuartizaron. Zeus ordena a Apolo que recoja los miembros 

y los Ileve a Delfos. Atenea salva el corazon que lleva a Zeus, éste Jo guarda en su muslo y 

por este conducto se hizo renacer a Dionisio. Cuando Dionisio resucita es considerado por 

los Orficos como el supremo objeto de culto. Asi es como Fanes era llamado igualmente 

Dionisio, y existié desde el comienzo de todo. Su nombre varia segin los textos 

conservados: Dionisio-Fanes, Dionisio-Zagreo y Dionisio resucitado. 

Asi, la dinastia érfica se presenta en seis generaciones que se suceden el gobierno 

supremo del universo: Fanes, Noche, Urano, Crono, Zeus y Dionisio. 

Recordemos también que la raza humana, la raza de los mortales, surgié de las 

cenizas de los Titanes cuando éstos fueron fulminados por el rayo de Zeus. De manera que 

nuestra naturaleza es doble; por una parte es celeste, porque en nuestra formacién entraron 

fragmentos del cuerpo de Dionisio y, por la otra, somos descendientes de los malvados 

hijos de la Tierra, los Titanes. Tal es la concepcion érfica del origen humano y por esto la 

teogonia obliga a dedicar plegarias y sacrificios a Dionisio en todas las estaciones del ajio. 
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Por esta raz6n a Dionisio se le Hama el “Liberador”, de cuya naturaleza hay una particula en 

todos y cada uno de nosotros. Asi es que en la vida hay que purificar el elemento titanico y 

fomentar el dionisiaco. 

Si comparamos el motivo del huevo en 1a mitologia de otros pueblos como simbolo 

de la creacién, encontramos que fue exhumado en India, Persia, Asiria, Egipto y aun en 

lugares como Siberia y Kamchatka. Esto no es razon suficiente para pensar que fue 

necesariamente una cadena de préstamos. La Noche que retine los dos sexos pone el uevo, 

asunto que elabora Aristéfanes, al expresar que el huevo fue traido por el viento. De la 

misma manera nacié Eros, y asi nuestra alma viene a nosotros desde el espacio traida por el 

viento cuando respiramos por primera vez. 

La religién 6rfica cobré forma en el siglo VI a.C., probablemente Onomacrito fue 

uno de los fundadores del movimiento. Aunque ya existian poemas bajo el nombre de 

Orfeo, se piensa que los reformadores eligieron ponerse a si mismos y a sus escritos el 

nombre de érficos. Tomaron a Orfeo como profeta y el culto a Dionisio fue el centro de su 

vida religiosa. Onomacrito volvié los ojos a Creta y escribidé su poema sobre los 

sufrimientos de Dionisio. Habia tres rasgos prominentes en el antiguo ritual de Creta: la 

procesién que conducia el emblema del dios cténico, la muerte y la manducacién del toro, y 

una danza, como espectaculo de lucha, ejecutada por los jévenes guerreros, durante la cual 

hacian chocar sus armas. Puede decirse que el culto de los antiguos cretenses estaba 

dirigido al supremo espiritu de 1a Tierra. 

Los hetenos heredan esa antigua civilizacién e identifican el supremo dios de Creta 

con el Zeus griego. Los érficos tenian una nueva religion que predicar con normas de 
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conducta basadas en una teoria del origen de la humanidad y necesitaban una estructura 

mitica mediante la cual proponerla. 

2.1.3. La vida futura segtin Orfeo 

Los 6rficos creian que esta vida es un valle de lagrimas y la muerte una bienvenida 

liberacion. En el otro extremo se encontraban los seguidores de Homero, quienes creian en 

una clase regente superior de dioses que habitaban el Olimpo, los cuales tenian relaciones 

puramente externas con los hombres. Esto se reflejaba en su vivo interés por la vida y 

mostraban casi total indiferencia a lo que pudiera ocurrir después de ella. Estas creencias 

que acabamos de mencionar estaban sustentadas por una clase aristocratica y materialmente 

Tica, predispuesta a la buena vida y a una visién prdactica de la existencia y de los 

problemas. Esta sociedad era esclavista. Para ellos los muertos eran fantasmas sin 

entendimiento y revoloteaban de aqui para alla en Ja sombria mansion del Hades. 

Podemos mencionar también que junto al culto de los Olimpicos coexistian, como 

uno de los cultos oficiales de Atenas, los misterios de Eleusis. Esta religion mistérica 

prometia a los iniciados una vida de bienaventuranzas en el otro mundo. 

Es probable incluso que muchos iniciados eleusinos también fueran drficos. No 

habia ninguna cuestién de intolerancia entre ambas practicas, aunque la religion eleusina 

fue muy diferente de la de Orfeo. El orfismo era un modo de vida que imponia un régimen 

ascético en las acciones diarias. Eleusis no tenia tales exigencias, su idea matriz era més 

proxima a la magia. Si se efectuaba el ritual correcto se veian las imagenes de las deidades.
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La diosa Démeter (la madre Tierra) y su hija Perséfone (Ja consorte del rey de los muertos) 

se le aparecian al iniciado. ;Cémo podia dudar que era un hombre cambiado y salvado, si 

habia visto a la divinidad? 

El érfico era un asceta, es decir, creia que la fuente del mal radicaba en el cuerpo 

con sus apetitos y pasiones, por to tanto debia lograr el dominio corporal. La vida terrenal 

era en si misma un castigo. Y segun las acciones del hombre en la tierra, asi era su destino 

final en el Hades; dicha 0 castigo. 

2.1.4. Vida y praeticas de los érficos 

Platén nos menciona en el Fedon que muchos participan de los ritos de iniciacion, pero 

pacos son las que llevan a cabo todo lo que los érficos consideraban necesario para alcanzar 

la unién con el dios, “muchos que portan la vara, pero pocos que se convierten en Bacos”."! 

Aunque, segiin Guthrie, sabemos bastante poco sobre el tipo de vida que llevaban 

los orficos, pueden establecerse algunas caracteristicas principales. Hay que considerar que 

la religién dionisiaca existia antes del orfismo, asi como el judaismo existia antes del 

nacimiento de Jesucristo. Jesus y Orfeo eran vistos como reformadores de la religion 

existente, cuyo nuevo mensaje se presentaba como ta revelacion de) verdadero sentido 

espiritual de ese culto. 

  

EI orfismo presenta tres doctrinas que tienen que ver con la conducta, estas son: el 

origen compuesto del hombre (el cuerpo y el alma), la esperanza de la apoteosis final y la 
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transmigraci6n. Este ultimo es quiz el que mas determiné la practica diaria de los érficos, 

ya que si el alma de un hombre puede renacer en un animal y retornar de animal a hombre, 

el alma es una y todas las formas de vida estan emparentadas. De aqui deriva el mas 

importante de los mandamientos érficos: el de abstenerse de carne, pues toda ingestién de 

came se manifiesta como un acto de antropofagia. Esto se puede inferir cuando Aristéfanes 

pone en boca de Esquilo en Las ranas: “Orfeo era famoso por dos cosas: habia revelado Ja 

via de la iniciacién y habia ensefiado a los hombres a abstenerse de matar”. También en el 

fragmento de Los cretenses, Euripides nos habla de los cultos misticos de Dionisio y 

termina con una referencia a las prohibiciones érficas. Los ultimos cuatro versos dicen asi: 

“Vestido de ropa enteramente blanca, evito el nacimiento de los hombres ni toco los 

atatides de los muertos, y me guardo de tomar alimento que tenga vida”. En esta cita se 

afirma que el color de las vestimentas era importante como simbolo de pureza. Por 

extensién los vestidos de lana estaban prohibidos, ya que consideraban impuros a los 

animales, y en su lugar utilizaban el lino, material extraido de una planta. De igual manera 

presenciar un nacimiento o una muerte era considerado por los érficos como una causa 

habitual de impureza. '? 

El objetivo de la religion érfica era la salvacién de la propia alma y para alcanzarla 

debian abstenerse de ciertas acciones. 

Otro rasgo caracteristico de la religién drfica era su dependencia de los textos, 

Iamados himnos, los cuales podian recitarse o cantarse. Tanto la recitacién como el canto 

del himno y el sacrificio eran los elementos principales del rito; a veces también los himnos 

se acompafiaban de pantomimas que ilustraban el tema del recitado. 

    Se Ea 
ai
g 

ar
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2.1.5. Orfeo en el mundo cristiano 

La personalidad y las leyendas de Orfeo dejaron gran impresién en los primeros cristianos, 

quienes las reflejaron en su arte. “Ejemplo de esto lo tenemos en las primeras catacumbas 

donde se encontraron dibujos de Orfeo con la lira, simbolizando al buen pastor 

Jesucristo.”"? La adopcién de Orfeo por los cristianos no fue sino una continuacién de la 

previa adopcién por los judios con figuras del Antiguo Testamento. El doctor Eisler, en su 

libro Orpheus, analiza con gran erudicién este problema. Entre las principales analogias nos 

encontramos a David representado como un misico magico que tafiia entre las ovejas y las 

fieras del desierto. Posteriormente en las primeras épocas del cristianismo se pintaba a 

Orfeo en medio de animales domésticos y salvajes tendidos amistosamente unos al lado de 

otros, todos encantados por igual por las notas de la lira. De esto resulté el simbolo del leon 

y el cordero tendidos juntos como simbolo muy conveniente de Jesus, ya que no suscitaba 

comentarios en el mundo pagano. En esos dias, la iglesia cristiana no buscaba notoriedad, 

sino al contrario; su sentido real resultaba claro para los interesados. Existen muchos 

ejemplos de este simbolismo, especialmente en el arte sepulcral y en las inscripciones 

minorasiaticas durante los primeros tres siglos de cristianismo. Posteriormente en el siglo V 

o VI se comienza a representar a Jesucristo en la cruz después de vencer el prejuicio de 

pintar al fundador de una religién como un malhechor comiin en el cadalso. 

Mas tarde, en el siglo X, los apologistas cristianos consideraon a Orfeo como el 

ejemplo de politeismo, de supersticiones.y como un dios impostor. 
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A continuacién destacaremos algunas semejanzas y diferencias superficiales entre el 

orfismo y el cristianismo, sin olvidar que no pueden hacerse equivalencias exactas a partir 

de dos formas religiosas tan diferentes. 

Tanto Cristo como Dionisio eran hijos de Dios y ambos padecieron, murieron y 

resucitaron. Si aqui el cristianismo ha tomado un préstamo, fue de la atmésfera general de 

la época, no de los drficos, ya que en esta época sus dogmas comenzaban a establecerse y 

consolidarse. En un estudio realizado por A.D. Nock titulado The Vocabulary of the New 

Testament, se sostiene que el lenguaje del Nuevo Testamento da la impresion no de un 

préstamo sino de un intento de evitar deliberadamente la terminologia de los misterios. Esto 

parece ser reforzado por e! helenismo de San Pablo, ya que predicé sobre todo a los griegos, 

pero sin su facil asentimiento y sin perder la particularidad del mensaje cristiano. Asi las 

diferencias permanecieron por encima del paganismo. La principal de ellas era que la 

muerte de Jesiis, al contrario de Ja dionisiaca 0 de cualquier otro dios mistérico, fue un acto 

consciente y voluntario de autosacrificio. 

La idea del purgatorio cristiano parece tener su origen en la nocioén 6rfica de un 

estado intermedio entre la vida en la tierra y la beatitud final del alma deificada, aunque la 

nocién érfica, vinculada a la reencamacién y la rueda de] nacimiento, no tiene lugar en el 

cristianismo ortodoxo. “Esta idea esta ademas ligada a la concepcion del cuerpo como puro 

mal, como lugar de castigo y prueba para el alma. El alma no puede purificarse enteramente 

en una vida terrena y por lo tanto ha de renacer en otro cuerpo; pero su esperanza final es 

liberarse del cuerpo por completo, pues éste es el estado identificado por los érficos con la 

plena pureza y beatitud.”"4 
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Otra semejanza es 1a comunién cristiana que se parece a 1a comunién pagana por la 

manducacién del dios. Este aspecto sacramental del rito cristiano fue probablemente 

instaurado por San Pablo, basado en el paso judio de la Pascua, realizado en circunstancias 

particularmente tragicas. Durante el siglo IV la Eucaristia adquirié una dignidad ceremonial 

apropiada al solemne culto de la Iglesia ahora dominante. Esta consistia en la distribucion 

del pan y vino con una férmula, tras una larga recitacién de las gracias de Dios. Segun 

Nock, en su libro Conversion, la comunién cristiana “no es claro que fuera una copia 

deliberada del ceremonial de los dramas mistéricos ni que el ritual representara ninguna 

especial atraccién para la masa de los nuevos convertidos”.!* 

La religion cristiana se presentaba ante los paganos como un culto en el cual los 

iniciados se proclamaban renacidos. Por esta razon se sitia en la categoria de las religiones 

mistéricas. La diferencia mas notable entre el cristianismo y el orfismo, o cualquiera de las 

religiones mistéricas entre las cuales habia surgido, es que el segundo nacimiento no sdlo 

permitia al iniciado resistir las tentaciones y vivir una vida moralmente mejor, come en la 

religién 6rfica, sino que el amor de Dios implicaba la expresién practica del amor a todos 

los hombres; esto ultimo lo acercaba mas en espiritu a una escuela filosofica que a una de 

las religiones de la época. Los cristianos, al creerse por completo inmortales y que por lo 

tanto vivirdn para siempre, desdefian inclusive la muerte y en su mayor parte se entregan a 

ella de voluntad. Ademas de que su primer legislador les persuadiéd de que son todos 

hermanos entre si, una vez que se han convertido y negado los dioses de la Hélade, veneran 

a ese sofista crucificado y viven segin sus preceptos. Esto, segin Luciano, los hace 

vulnerables a que algin famoso mago, © alguien con cierto ingenio y conocimiento de las 

cosas, se haga rico en muy poco tiempo, al tomar por juguete sus simples corazones. 
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Estos breves comentarios sobre Orfeo en el mundo cristiano son apenas algunas 

observaciones generales para un estudio posterior mucho mas profundo, que no compete a 

esta tesis. Empero, no hemos querido dejar de mencionar las sutiles similitudes entre 

érficos y cristianos, sin la cual comparacién nuestro estudio resultaria incompleto. 

Tal es, pues, la importancia de la figura mitica de Orfeo, que llega hasta nuestros 

dias alimentada por los simbolismos griego, judio y cristiano. De la misma manera ésta 

plantea muchas incégnitas y semejanzas con ei rito cristiano, lo cual es un motivo de 

inspiraci6n que dejé Williams reflejado en su arte literario 0 en su obra dramatica. John 

Clum ejemplifica la mezcla que hace Williams de la mitologia pagana con la cristiana en la 

obra Orpheus Descending, “This Orpheus is killed on Easter eve. Val is Christ, Dionysus, 

and Eros combined, the spiritual principle and the sexual principle, or rather the sexual 

principle made spiritual, seeking an impossible freedom”.'® Esto lo estudiaremos més 

adelante en el capitulo cuarto. 

El tema de Orfeo ha servido a lo largo del tiempo como motivo recurrente dentro de 

la representacion. Asi, en 1646, Torelli presenté la é6pera Orphée en el Palais Royal de 

Paris. Christoph W. Gluck compuso Orpheus and Eurydice (1762), en la cual trataba de 

capturar la forma pura de la musica y el disefio escénico florentino. Jacques Offenbach 

compuso la opereta Orpheus in the Underworld en 1858. Bajo la influencia del surrealismo 

Jean Cocteau escribié Orpheus en 1926, dentro de sus obras sobre mitos griegos. 

Tenessee Williams escribe Orpheus Descending en 1957, en la que retoma su obra 

de juventud Battle of Angels (1940). 

Como ejemplo de Ja vigencia del mito, en diciembre de 1998 se estreno en Londres 

wna épera llamada Orpheus y en octubre de 1999 el grupo canadiense Teatro Virtual 
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presentd la obra Orfeo en el XXVII Festival Internacional Cervantino, celebrado en 

Guanajuato, México. 

Quizas su vigor en formas y géneros distintos lo encontremos en la raiz misma del 

mito érfico, en la génesis de la idea de Dios y del alma, en el conocimiento y culto del 

mundo de los muertos y en no poder revelar lo que se habia visto (misterios érficos). La 

creencia en la inmortalidad y en Ia resurreccién del alma intentaba eliminar las causas del 

sufrimiento del hombre para liberarse de la eterna reencarnacién por medio de un método 

ascético que tenia como fin la liberacién de lo dionisiaco del influjo de to titanico. Por 

ultimo, esta creencia intentaba simbolizar la maxima unién con el ser amado; la unién 

eterna con el uno o con el todo, y detener con esto la eterna reencarnacién. 

2.2. Mitos de la musica 

Dentro de los movimientos teligiosos de aquel tiempo en Grecia que satisfacian las 

necesidades espirituales personales podemos encontrar la prodigiosa fuerza expansiva del 

culto de Dionisio y la doctrina apolinea de Delfos. 

Existe un misterio en Ja estrecha vecindad que une a Apolo y a Dionisio en el culto 

délfico. Los griegos sintieron algo en comin en la contrapasicién entre ambos. La religion 

dionisiaca parece haber preparado el terreno a la religién délfica, la cual proponia un 

espiritu de limitacién, orden y claridad, caracteristicas principales del dios Apolo. Esto 

demostré que seria apta para conducir y poner a su servicio todas las fuerzas constructivas 

de la nacién griega. Asi la frase “condécete a ti mismo” que se encuentra a ja entrada del 
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templo de Apolo, en Delfos, nos exhorta a no perder de vista los limites del hombre dentro 

de una idiosincrasia esencial arménica y nunca perturbada. La idea de hybris 0 error se 

convierte en una expresion religiosa que quiere decir que el hombre se opone a la diké 

divina. La divinidad es sagrada y justa, y su orden es eterno e inviolable. E] hombre por su 

ceguera cae en la seduccién demoniaca que lo conduce irremediablemente al abismo tragico 

Hamado pathos. 

Robert Graves, en su libro Los mitos griegos, nos recuerda las relaciones de Zeus 

con mujeres mortales fuera del matrimonio con Hera. Asi tenemos que cuatro van a ser los 

dioses olimpicos procreados y estos son: Hermes con Maya, Dionisio con Sémele y Apolo y 

Artemis con Leto. 

A continuacién expondremos el mito mas generalizado sobre estos dos Ultimos 

dioses por ser muy importantes en la creacion de la literatura dramética. Leto era hija de los 

titanes Ceo y Febe. Al enamorarse Zeus de Leto se transformo a si mismo y a ella en 

codornices mientras se acoplaban. La celosa Hera envio a la serpiente Piton para perseguir a 

Leto por todo el mundo y decreta que no pueda dar a luz en ningun lugar en que brille el 

sol. En Ortigia, cerca de Delos, Leto dio a luz a Artemis, y en el lado septentrional del 

monte deliano Cinto, dio a luz a Apolo en el noveno dia del parto. Homero en la Iliada nos 

comenta que Apolo habia nacido en Licia y que Artemis era “la sefiora de los animales 

salvajes”, quiz por asociarse con una diosa orgidstica que tenia a la lasciva codomiz como 

su ave sagrada. Artemis tiene las siguientes caracteristicas: es protectora de la caza y de los 

animales cachorros o las hembras en gestacién; esta identificada con la luna, con la 

fecundidad y con los recién nacidos. Pidié a su padre Zeus virginidad perpetua, habitar en 

las montafias y dedicarse a la caza, su actividad favorita. 

3 2 
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Apolo era el dios de la luz y del calor, por tal razén esta emparentado con el sol. 

Adquirié multiples atributos: guiar a los pastores, multiplicar las cosechas, orientar a los 

navegantes, inspirar a los artistas, proteger a los médicos, velar por la salud y develar el 

futuro. Como divinidad solar lo juzgaban también responsable del cambio de las estaciones: 

el inviemo era la época sombria en la que el dios viajaba al pais de los hiperbéreos, tierra 

mitica, comarca de luz y alegria cuyo camino es un misterio insondable para los mortales, y 

la primavera comenzaba con su vuelta. Igualmente todas las mafianas Apolo guia el carro 

de oro del sol hacia lo alto del cielo, y la tierra se Ilena de luz. Doce horas mas tarde, el 

carro dorado desciende en el horizonte y se esconde detras de los montes y el mat. 

Se piensa que el culto en su origen era ajeno a Grecia y que fue importado por tribus 

indoeuropeas. Esto se puede constatar en el cumulo de atribuciones que paulatinamente los 

griegos resumieron en la figura de Apolo. 

Por otra parte Apolo representa el triunfo de la luz y ja cultura sobre las tinieblas y 

la barbarie. Y ya que los griegos sélo podian entender lo invisible mediante lo visible, lo 

humane y lo hermoso, sélo podian sentir y crear belleza a partir de aquello que veian a su 

alrededor. Asi, al observar a los atletas en los juegos deportivos el escultor griego extraia 

los rasgos mas hermosos de diferentes atletas para realizar la imagen del dios. 

Apolo pide a Zeus una Jira antes que nada.'” La lira la utilizar en mtltiples 

circunstancias: para acompajiar los cdnticos de los hombres en cada salida del sol, para 

disipar la melancolia, para marcar el ritmo de los poemas y para alegrar los festines de los 

justos. 

En lo concerniente a su atribucién como el protector de las artes, Apolo debia 

competir contra Marsias, una divinidad Hegada de Frigia y afamado flautista. La justa se 

 



llevé a cabo ante una asamblea reunida en el monte Parnaso, morada de las nueve Musas. 

EI sonido de la flauta era atractivo pero sus sonidos groseros invitaban a la hujuria, en 

cambio de Ia lira brotaban acordes armoniosos y suaves que invitaban a la elevacién de! 

espiritu. Las Musas declararon vencedor a Apolo y lo consagraron protector de las artes. 

Los atributos de Apolo son importantes porque se transfieren a Orfeo al ser éste un 

héroe que domina la lira y posee un cafdcter apolineo. De igual manera Apolo-Orfeo 

corresponde a la parte musical, medida, razonada, de la tragedia y Dionisio a la parte de los 

sentimientos desenfrenados y del sufrimiento. El nacimiento de Ja tragedia se da en el 

espiritu de la musica, pero gcual es la relacién entre la masica y la tragedia? {Qué necesidad 

tuvieron los griegos de la tragedia? Este tema es estudiado por Nietzsche'® en su libro E/ 

origen de la tragedia. Para Nietzsche, la tragedia surge de la unién entre las potencias 

artisticas dionisiacas y apolineas. Lo dionisiaco lo analoga casi exclusivamente con la 

embriaguez, que exalta los sentimientos y en donde se funde Jo subjetivo con un total 

olvido de si mismo. Apolo es una limitacion mesurada que est por encima de los impulsos 

inmoderados, es una sabia serenidad del dios que, como un navegante confiado de su fragil 

embarcacién, se mantiene a flote en pleno mundo tormentoso. Apolo, en cuanto divinidad 

moral, impone a sus adeptos la mesura y, para poder practicarla, el conocimiento de si 

mismo. La soberbia y ta falta de mesura son los demonios extra-apolineos. La musica de 

Apolo era arquitectura dérica transpuesta en sonidos insinuados propios de la citara. La 

misica de Dionisio contenia el poder conmovedor del sonido, el flujo homogéneo del melos 

y el mundo incomparable de la armonia, aunado a un simbolismo somatico integral, de la 

boca, del semblante, de la palabra y de la danza ritmica de todo el cuerpo. 
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Segun Aristételes en La poética, “la tagedia se ha desarrollado del coro tragico, y 

originalmente no fue mds que coro”; este coro pudo haber sido el germen del drama 

primario. El coro est al servicio de Dionisio y ve como el dios sufre, pronuncia ordculos y 

sentencias cargadas de sabiduria. La raiz del sufrimiento es la individuacién o ef 

despedazamiento de Dionisio por los titanes. Asi la doctrina esotérica de la tragedia puede 

resumirse en las siguientes partes: “el conocimiento fundamental de la unidad de todo lo 

que existe; el concepto de que la individuacién es la raiz del mal; el arte como esperanza 

alborozada de que podrd ser rota la cadena de la individuacién, como vislumbre de unidad 

restaurada.”'? Posteriormente Dionisio es el primer protagonista ¢pico en el periodo mas 

antiguo de la tragedia, les habla desde el escenario y su didlogo se presenta como Ja parte 

apolinea, al emplear casi el lenguaje de Homero. Por esta razon todos los célebres 

personajes posteriores de la escena trégica como Prometeo, Edipo, etc., no son sino 

mascasas de ese protagonista primitivo, Dionisio. 

2.3. El descenso en el teatro 

Seguin E.T. Kirby en su libro Ur-Drama, The Origins of the Theatre,”” el teatro se origina y 

evoluciona a partir de la representacién chamanica. Para Kirby el chaman es un maestro de 

los espiritus que desarrolla su representacién en trance, principalmente con el propésito de 

curar una enfermedad mediante procedimientos rituales. Mircea Eliade define el 

chamanismo como una técnica del éxtasis caracterizada por e] vuelo en trance a mundos 

espirituales, Eliade hace una clara distincién entre la mediumnidad y el chamanismo, donde
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el chamdn no es un instrumento de los espiritus sino que tiene control sobre ellos. El 

término “chamén” proviene del tungts siberiano y significa una persona que es capaz de 

entrar en estados extdticos desde los cuales viaja hacia el cielo o el inframundo. 

Cualquier ceremonia o ritual puede ser teatral, pero la teatralidad de una ceremonia 

chamanica est4 relacionada con una funcién particular curativa. En la curacién de un 

paciente, la credibilidad respecto al proceso ritual es muy importante y se intensifica no 

sélo en el paciente sino en el piblico participante capaz de contribuir directamente en el 

acto. 

Algunos de los modos de representacién del chamdn-actor pueden ser didlogos, 

ventriloquia, invocaciones, encantamientos, musica, danza, pantomima y cantos. Con esto 

se crea una corriente grande de imagenes que dibujan diferentes modos de representacion. 

El efecto es literalmente hipndtico y alucinatorio. 

El chamanismo origina otro tipo de representaciones tales como la de caminar sobre 

el fuego, comerse el fuego o manipularlo. Asimismo, pueden efectuar representaciones con 

marionetas, mascaras, acrobacias o faquirismo. 

En la antigua Grecia la tragedia y un tipo de drama satirico aparecieron oficialmente 

en el Festival de Dionisio en el afio 534 a.C. Casi cincuenta afios después, en el afio 486 

a.C., lacomedia de Aristéfanes hizo su aparicidn en Atenas. Aristételes sostiene que las tres 

formas de representacién se originaron en el ditirambo dionisiaco compuesto por los coros, 

las danzas circulares y los cantos en honor del dios Dionisio. Los ditirambos se han 

considerado como una danza trance-extatica. Aristételes lo menciona en su Poética: “Tespis 

fue el primer actor que dialogé con el coro”. Después Esquilo aiiadié un segundo actor en el 
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afio 472 a.C.; con ello empezé la interaccién entre personajes, ya que en sus origenes y por 

algunos aiios la tragedia fue una representacién coral del ditirambo con un s6lo actor. El 

verso cambié segim Aristételes del tetrdmetro al yambico cuando el discurso de los actores 

irrumpié; eran versos para ser dichos, no para ser cantados. 

La palabra komos o komus, de donde deriva comedia, no tiene un origen helénico y 

su significado es desconocido. De igual manera ocurre con el término ditirambo. Los 

koribantes provienen de un origen tracio-frigio, su nombre deriva de los giradores, lo que 

podria estar asociado con la danza trance chamanica del medio oeste. 

Dionisio estaba asociado a los efectos del vino y era el dios de la catdrsis o 

purificacién. Un elemento del ascenso y descenso lo podemos ver en Las bacantes de 

Euripides, en el arbol al que tiene que ascender Penteo. Se trata de una representacion del 

axis mundi?! También Dionisio podia conducir mediante su thirso”” a experiencias 

curativas y aun causar enfermedades mentales 0 curarlas. Esto se refleja en e} pasaje de La 

odisea de Homero cuando jos piratas raptan a Dionisio, causa del estado de ira extrema 

entre los piratas que obstaculizan la conduccion normal del barco. La historia termina 

cuando Dionisio transforma a los culpables en delfines. 

Lo mismo ocurrié con la madre de Penteo, la cual entré en un estado de éxtasis 

iiamado hybris™ , comparado al estado de amok entre los chamanes, que resulta de la ira 

extrema aunada con las ganas de matar. El salir de este estado es como dejar atrds un oscuro 

encierro, como haber sido poseido por un éxtasis ritual, el cual se rompe y da paso a un 

estado catdrtico de proteccin de sanidad. La funcién curativa de la catarsis tragica es 

   



68 

expresada por Aristételes en su podtica “moviendo a compasién y temor, obra en el 

espectador la purificacién propia de estos estados emotivos.”* 

George Thomson, en su libro Aeschylus and Athens,?> sostiene que el sacramento 

totémico del clan primitivo de las bacantes se puede transformar mediante un acto de 

comunién magico en un sacrificio sangriento por una sociedad secreta. Asi, Penteo es 

desgarrado en pedazos por las bacantes como un remedo de Dionisio, también destrozado 

por Jos titanes. La muerte de Dionisio fue una proyeccién mitica de la muerte de Penteo, ya 

que en el mito de Dionisio ja muerte es seguida de un renacimiento. 

E{ mito de Dionisio también se asocia al espiritu de la vegetacidn, y tiene su origen 

en Asia menor. Nilson postula que el dios “se desaparece en invierno y revive en 

primavera.” Para Dodds” en los mitos y en el folklore europeo de Estonia, Austria y Rusia, 

se viste a un arbol como mujer, para luego pasearlo por el pueblo, de manera que todos 

puedan verlo; posteriormente destrozan el arboi en pequefios pedazos, cargan la cabeza y la 

regresan al lugar de donde se partié, Kirby relata que el motivo central del arbol en el mito 

de Dionisio es que recorrié Grecia como un “drbol-Dionisio”, como un “dios del arbol”, o 

como “el poder en el arbo!”. El mito muestra que el arbol de Dionisio es el arbol “axis 

vertical”, asociado con el ritual chamanico como Ia fuente del poder del chaman. 

Podemos asociar a Dionisio con la enfermedad y ver el desmembramiento con 

Penteo. Seguin Eliade en un rito de iniciacién el chaman es enfermado por sus ancestros que 

viven en el drbol y es Ilevado al mundo del cielo o al mundo del submundo, donde es 

desmembrado, cocinado y comido por los espiritus que después lo resucitan como un 

chamén, En el transcurso de la iniciacién se transforma la enfermedad en la practica del 
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chamanismo. Eliade confirma esto al decir que “suefio, enfermedad o ceremonia de 

iniciacién, el elemento central es siempre el mismo: muerte y resurreccién simbélicas del 

neOfito, lo que leva aparejado un despedazamiento del cuerpo ejecutado de distintas 

maneras (descuartizamiento, sajadura, abertura del vientre, etcétera.)” u 

El mito érfico utiliza el mismo esquema que Dionisio Zagreo, el cual fue cortado en 

pedazos, cocinado en una olla y comido por los titanes, que eran los ancestros. 

Igualmente, Orfeo fue desmembrado por las ménades. El movimiento érfico se 

origina en el afio 600 a.C. Los orficos adoraban a Dionisio y se decia que Orfeo era un 

sacerdote o seguidor de Dionisio. El instrumento musical que él tocaba era la lira de Apolo, 

a diferencia de los caramillos y los cimbales de Dionisio. Cantaba la musica apolinea, 

misica regulada, compuesta por la racionalidad con harmonias matematicas; era la musica 

de la razén. 

La narracién del descenso de Orfeo al inframundo para traer de vuelta a su esposa 

Euridice fue estudiada por Eliade como un patron chamanico. Orfeo es visto por Guthrie 

como un opositor de la violencia baquica dionisiaca, pues era personificado como una 

figura calmada siempre “del lado de la civilizacién y de las artes de la paz”.”* Orfeo 

representaba lo racional frente a la emocién desenfrenada dionisiaca, la lira de Apolo frente 

‘ 

a los caramillos y los platiilos dionisiacos. 

Por otra parte, y como bien lo nota Eliade, las narraciones chamanicas han 

contribuido “a Ja cristalizacion de los primeros grandes temas épicos”, por lo que son muy 

importantes para la comprensién de los origenes de la literatura épica. 
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El descenso chamanico se puede observar como un aprendizaje que obtiene el ser 

humano sobre el submundo; de igual manera la tragedia puede representar un esquema 

escrito del drama del descenso, en donde el ser humano desciende a las partes mas 

profundas de su ser para obtener un conocimiento tragico. Esto mas adelante lo 

desarroliaremos al ubicar el descenso en ta dramaturgia de Tennessee Williams. 

La figura de Orfeo esta conectada invariablemente con el dios Dionisio, ya que la 

religion dionisiaca fue anterior a las revelaciones del verdadero sentido espiritual lievadas a 

cabo por el reformador Orfeo. E] culio a Dionisio fue el centro de su vida religiosa y Orfeo 

su profeta. Hay que recordar que Dionisio, segin Guthrie, no es solamente el dios del vino, 

sino es fa ultima representacién de la dinastia érfica de gobernantes supremos del universo, 

como lo son: Fanes, Noche, Urano, Crono, Zeus y Dionisio. 

Dionisio muere descuartizado y devorado por Ios titanes, y es Atenea la que ileva el 

corazén ante Zeus a partir del cual renace Dionisio. De la misma manera muere Orfeo 

descuartizado por las mujeres de Tracia. Cabe recordar que ta raza humana surge, por una 

parte, de las cenizas de los Titanes fulminados por Zeus (aspecto terrestre y titanico), y por 

la otra, de los fragmentos del cuerpo de Dionisio (aspecto celeste). Por esta razon en la 

religion 6rfica hay que purificar el elemento titanico y fomentar el dionisiaco, por medio del 

dominio de los apetitos y las pasiones del cuerpo. 

En cuanto a la creacién en Grecia de un modelo dramitico, éste surgié dentro de la 

religién dionisiaca y orfica, como lo podemos constatar en las celebraciones dionisiacas que 

se Hevaban a cabo dos veces por afio en Atenas en el siglo V a.C. “El estado fomentaba 

estos concursos mediante premios y representaciones para orientarlos en su camino y al
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mismo tiempo estimularlos”.”° En estas celebraciones se representaban obras de teatro en 

honor al dios Dionisio. Se sacaba la imagen del dios de su templo y se la llevaba en 

procesién hasta el teatro, en donde se la colocaba. El teatro era el lugar en donde se curaban 

las enfermedades espirituales, mediante recitaciones (dichas por los actores) y los cantos 

(efectuados por el coro). También Ja representacién teatral tragica guarda estrecha relacién 

con las normas 6rficas. Si la representacién se realizaba ante la figura del dios Dionisio, se 

tenian que acatar las normas érficas, por ejemplo la de no ver nacimientos o muertes 0 no 

matar animales en escena. Por otra parte la representacidn teatral tragica guarda una 

relacién interna con la vida de Dionisio. Recuerda a la muerte y resurreccién de! dios. El 

héroe tragico comete hybris y es castigado por la ley universal. Vemos que el cuerpo 

humano del héroe alberga apetitos y pasiones que debia dominar, mediante la purificacion 

del elemento titanico que todos llevamos dentro y el fomento al dionisiaco o purificacién. 
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3. Tennessee Williams 

3.1 Teatro moderno: el realismo y el simbolismo 

La produccion literaria de T. Williams se inscribe dentro del realismo, con algunos rasgos 

simbolistas. Para comprender mejor esto haremos un breve resumen de los principios del 

teatro moderno, asi como del realismo y el simbolismo, e incluiremos algunas 

caracteristicas de estas corrientes en la obra Orpheus Descending de Williams. 

Posteriormente ubicaremos el teatro de Williams dentro del contexto estadounidense, y lo 

propio haremos con sus principales influencias y su teoria dramatica, para finalizar el 

capitulo con Ia historia y un resumen de la obra Orpheus Descending. 

3.1.1. El realismo 

Oscar Brockett, en su History of the Theatre, sitia el origen del teatro moderno entre 1875 

y 1915. Brockett comenta que después de 1875, diversos escritores y directores hicieron 

marcados cambios con el pasado e iniciaron el liamado “teatro moderno”, que aun continua 

en estos dias. 

Para Brockett, uno de los cambios esenciales fue la intensificacién de la vision 

realista, y el primer exponente del teatro modemio y del realismo fue el noruego Henrik 

Tosen (1828-1906). 

Nevertheless, in the beginning the changes were essentially intensifications of the 

realistic vision, for in many ways Ibsen - the “founder of the modern drama” - was
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merely the first playwright to achieve fully the goals that had been set forth by the 

realists.’ 

Tbsen abandona la versificacién de sus primeras obras romdnticas, ya que su 

intencién es crear una ilusién de realidad que con el verso no puede lograr. Con esta nueva 

forma escribe Los pilares de la sociedad (1877), Casa de mufiecas (1879), Espectros 

(1881) y Un enemigo del pueblo (1882). Tosen posteriormente abandona este teatro realista 

de ideas y enfila su direccién al uso de simbolismos y a problemas de relaciones 

personales, en lugar de problemas sociales, hasta crear un teatro con influencias no 

realistas. Algunas obras de este tercer periodo son El! pate salvaje (1884) y Cuando los 

muertos se levantan (1889). 

Tbsen utiliza en sus obras realistas “el drama bien hecho”, que consiste en 

desarrollar la trama en tres actos lineales bien estructurados, en donde todas las escenas son 

légicas y desembocan en el desenlace. Este tipo de drama encajaba mejor con el estilo 

realista: se anulaban los apartes y los soliloquios; el didlogo, los lugares, la vestimenta y la 

profesién de los personajes revelaban aspectos de su cardcter. En su descripcion, el 

comportamiento es atribuible a Ja herencia o al medio ambiente. Las motivaciones 

psicolégicas intemas son expuestas con mayor énfasis que los detalles visuales externos. 

Con estas caracteristicas Ibsen construye un modelo para los escritores de la escuela 

realista y crea dramas a partir de la penetracion y la discusién de ideas, en lugar de ser mero 

entretenimiento. 

En Rusia, como en otros paises, el realismo aparecié antes que en Francia. Las mas 

importantes obras dramaticas de finales del siglo XIX se crearon en la escuela realista rusa.
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Turgenev y Ostrovsky, entre otros, inauguraron la escuela de escritura realista. Wan 

Turgenev (1818-1883) muestra un cambio permanente con su estilo psicolégico, como se 

observa en su coleccién de pequefias historias y su drama Un mes en el campo (1850), en 

donde 1a vida interna de los personajes es lo mas importante. Ostrovsky (1823-1886) se 

basé principalmente en la observacién de Ia vida cotidiana rusa que aleanzé dramas 

peculiares libres de la influencia occidental. Su obra mas conocida es Suficiente estupidez 

en cada hombre sabio (1850). 

Anton Chejov (1860-1904) construye a partir del trabajo de estos autores sus obras 

La gaviota (1896), El tio Vania (1899), Las tres hermanas (1901) y El jardin de los 

cerezos (1904). Las obras estan construidas sobre infinitos detalles y la conexién entre ellos 

no siempre es obvia, aunque paulatunamente una simple accién que emerge lo unifica todo. 

Después de 1890, la mayoria de los mas importantes dramaturgos franceses eran 

realistas introducidos a este estilo por André Antoine (1858-1943). Antoine propuso otro 

elemento dei realismo que es “la cuarta pared”; consistia en disefiar un escenario como 

habitaciones de la vida real y después decidir cual pared iba a ser quitada. Con esto las 

actuaciones eran dirigidas como si no existiera el pablico. En esta linea, el mas importante 

dramaturgo realista francés fue Porto-Riche (1849-1930) con su obra Apasionado (1891). 

En Alemania el m4ximo exponente del realismo fue Gerhart Hauptman (1862- 

1946), con sus obras Antes del amanecer (1889) y Los tejedores (1892). Dichas obras 

tratan sobre problemas sociales cotidianos. La primera describe una tipica familia silesiana 

que cae en desgracia después de descubrir una mina de carbén en sus tierras. En Los 

tejedores nos describe una lucha colectiva por mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores y como fracasa su movimiento.
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La construccién de sus personajes demuestra gran profundidad psicolégica reflejada 

en innumerables descripciones de su medio ambiente social. 

En Inglaterra, a George Bernard Shaw (1856-1950) se le asocia con el movimiento 

realista en lo concemiente a su teatro de ideas y de problemas sociales, pero tiene marcadas 

diferencias con los demds escritores de esta escuela. Sus personajes destacan la importancia 

de la herencia y el medio ambiente, pero siempre estd implicito el libre albedrio del ser 

humano. Sus personajes hablan en dialectos, con lo que se acercan lo mas posible a los 

patrones det habla diaria de la gente comun. La obra The Doctor’s Dilemma (1906) y 

Getting Married (1908) son ejemplos de discusiones sobre temas especificos. 

En Estados Unidos el color local parece ilustrar e! camino hacia el realismo con 

escritores como Gillette y Herne. Probablemente la obra mas importante de William 

Gillette (1855-1937) es Secret Service (1895), la cual se desarrolla con la guerra civil de 

fondo. Dicha obra se construye de pequeiias minucias y crea la ilusion de la vida real 

mediante la acumulacién de detalles externos. James A. Herne (1839-1901) escribe la obra 

Margaret Fleming (1890), catalogada como la més realista del teatro estadounidense del 

siglo XIX. El énfasis esta puesto en los conflictos psicologicos, a la par de contener 

muchos detalles visuales. 

Posteriormente el sueco August Strindberg (1849-1912) establece otro tipo de 

dramas a los que llamard “dream plays”. Con las obras El padre (1887) y La sefiorita Julia | 

(1888), Strindberg cred su reputacién como grant dramaturgo realista. Después de este 

periodo padece un ataque de locura y bajo una parcial influencia del simbolista Maeterlinck 

escribe El camino a Damasco (1901) y La sonata de los espectros (1907), entre otras. En 
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estas obras trata de imitar la légica de los suefios en donde todo es posible y probable, 

como lo dicen sus palabras 

The author has to imitate the disconnected but seemingly logical form of the 

dream. Anything may happen; everything is possible and probable. Time and space 

do not exist. On an insignificant background of reality, imagination designs and 

embroiders novel patterns, free fancies, absurdities and improvisations. The 

character split, double, multiply, vanish, solidity, blur, clarify. But one 

consciousness reigns above them all-that of the dreamer; and before it there are no 

secrets, no incongruities, no scruples, no laws. 2 

Probablemente fue el primer dramaturgo en usar extensamente las teorias del 

inconsciente de Sigmund Freud. La teoria psicoanalitica de Freud busca analizar la 

estructura profunda de la mente, el funcionamiento y las anomalias del comportamiento y 

los deseos reprimidos. 

Para Brockett los conceptos de Freud acerca de la realidad entremezclan lo racional- 

irracional, la conciencia-inconsciencia, lo real y lo fantastico, y logran derribar muchas de 

las barreras entre el drama realista y el no realista, debido a que en su teoria localizaba la 

fuente de lo racional e irracional dentro de la mente humana. 

De esta manera el teatro de Strindberg y las teorias psicoanaliticas de Freud 

influenciaron grandemente obras de teatro posteriores, al poner como pautas del 

comportamiento humano las poderosas causas psicolégicas. Anteriormente en el 
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naturalismo lo que determinaba el comportamiento humano era el ambiente social, como 

muestran los escritos de Zola. 

Como lo explicamos al inicio de este capitulo, se finalizard esta sintesis del 

realismo con algunos elementos realistas encontrados en la obra Orpheus Descending, 

objeto de este andlisis. En el contexto de la escuela realista se puede inscribir el teatro 

estadounidense de Eugene O'Neill y posteriormente las obras de Tennessee Williams. 

Algunos elementos son: 

a) La obra esté construida sobre infinitos detalles psicolégicos y escenograficos, los cuales 

crean la ilusién de {a vida real. Tal es el caso de las explicaciones hechas para la cortina 

que divide el cuarto donde dormira Val a partir de la escena cuarta del acto segundo. 

He closes the curtain and turns on the light behind it, making it translucent. 

Through an opening in the alcove entrance, we see him sitting down with his guitar. 

Lady picks up the linen and crosses to the alcove like a spellbound child. Just 

outside it she stops, frozen with uncertainty, a conflict of feelings, but then he 

begins to whisper the words of a song so tenderly that she is able to draw the 

curtain open and enter the alcove. He looks up gravely at her from his guitar. She 

closes the curtain behind her. Its bizarre design, a gold tree with white birds and 

scarlet fruit in it, is softly translucent with the bulb lighted behind it. The guitar 

continues softly for a few moments; stops; the stage darkens till only the curtain of 

the alcove es clearly visible.* 

ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 
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b) Existen también meticulosas explicaciones sobre los personajes, un ejemplo es la 

descripcién de Dolly y Beulah efectuada en el prélogo. 

At the rise of the curiain two youngish middle-aged-women, Dolly and Beulah, are 

laying out a buffet supper on a pair of pink-and-gray-veined marble-topped tables 

with gracefully curved black-iron legs, brought into the main area from the 

confectionary. They are wives of small planters and tastelessly overdressed in a 

somewhat bizarre fashion. 5 

c) La accién se desarrolla alrededor de un conflicto social particular en Estados Unidos 

caracteristico de los afios cincuenta. Dicho conflicto se relaciona con la segregacion racial 

de los negros en los estados del Sur y la aparicion de grupos como el Ku Kiux Klan, jos 

cuales ejercen la ley por su propia mano y excluyen todo estado de derecho. Esto se puede 

observar en la muerte del padre de Lady, que vende whisky a los negros y €s muerto por un 

grupo racista llamado en la obra “Mystic Crew”. Este mismo grupo es el que va a dar 

muerte a Val, sin ninguna clase de juicio previo. 

En el prélogo Beulah informa a Dolly sobre la muerte del padre de Lady llamado 

“Papa Romano”o “The Wop”.® 

Beulah: [...]Papa Romano made a bad mistake. He sold liquor to niggers. The Mystic 

Crew took action. —They rode out there, one night, with gallons of coal oil -it was a 

real dry summer-and set that place on fire! They burned the whole thing up, vines, 

arbors, fruit trees[...JNot a fire engine, not a single engine pulled out of a station that 

night in Two River County! —The poor old fellow, The Wop, he took a blanket and run 
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up into the orchard to fight the fire singlehanded —and burned alive...Ub-huh! burned 

alive...’ 

d) Los personajes son conjuntos simbélicos con cambios psicolégicos permanentes. Las 

teorias psicoanalitica de Freud y Jung han tenido gran influencia sobre la vida interna de 

los personajes. 

Esto lo podemos observar en las tres principales mujeres encontradas por Val: Lady 

Torrance, Carol Cutrere y Vee Talbot. Una lectura psicolégica posible de estas mujeres 

puede ser que estan sexualmente reprimidas y frustradas. Lady, al encontrarse sin padre y 

sin amante, se percibe conscientemente como inferior y se coloca en la posicién de un 

esclavo al dejarse vender a Jabe. Pero inconscientemente sabe que Jabe es el asesino de su 

padre, por lo que su actitud violenta es para castigarlo y nunca se deja poseer por él. David 

Cutrere la abandona al caer en desgracia, ¢ igualmente se traiciona a si mismo al casarse 

con una joven de buena posicién social y no con Lady, el gran amor de su vida. Lady, 

después de la muerte de su padre, vive abandonada a su suerte, muere poco a poco en vida 

y se declara estéril después de practicarse un aborto, con lo que destruye al hijo de David 

que lleva en su vientre. Su problema de infertilidad posiblemente tiene que ver con una 

represién psicoldgica, ya que niega el placer y su reproduccién. Su culpa moral y catélica 

hace que reprima su fertilidad, la cual recupera junto con el placer al tener relaciones 

sexuales con Val. Al enamorarse de Val recupera el deseo de vivir y también su fertilidad 

al quedar embarazada. Su dnimus®, su parte masculina en el inconsciente de Ja mujer segin 

Jung, esta muy desarrollada y a flor de piel. Un ejemplo consiste en que es ella quien 
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siempre leva la iniciativa en la relacién con Val; inclusive ella es quien entra al cuarto de 

Val para tener relaciones sexuales. 

Carol es una mujer rica que no necesita trabajar para vivir, ya que su familia es 

duefia de grandes extensiones de tierra en la comarca. Carol presenta una expresion 

anormal de la sexualidad como es el exhibicionismo, quizds porque anhela compensar la 

atencién que no tuvo de pequefia y busca la proteccién de un hombre, pero es incapaz de 

amar a ninguno. Su vida transcurre entre bebida y diversién en los bares de Nueva Orleans 

y de los alrededores del condado Two River County. Carol nos muestra la parte enferma de 

la sombra,? segin Jung, ya que su placer desbordado y sin control la lleva a su 

autodestruccién. De igual manera su dnimus esta muy desarrollado. 

Vee es una mujer madura, infértil, fanatica cristiana y encarna en Val la figura de 

Cristo, el cual satisface sus deseos sexuales y espirituales. Seguin ella, Val es enviado para 

redimirla de la corrupcién, las represiones y violencia de las cuales ha sido testigo. Su 

dnimus lo utiliza de manera creativa, ya que pinta empiricamente cuadros con temas 

religiosos. Sus visiones cristianas son una manera de escaparse, de buscar la belleza en el 

mundo machista, violento y patriarcal que la rodea. 

e) La obra se basa en la observacién de la vida cotidiana de los pequefios poblados de 

Alabama, Louisiana y Tennessee; los personajes hablan en el dialecto surefio 

correspondiente a estos estados, con lo cual se acercan a los patrones del habla diaria de la 

gente comin y corriente. Esto lo podemos constatar en Jos modos de expresién de Beulah 

en el prologo. Beulah es esposa de un pequelio granjero Hamado Pee Wee Binnings, amigo 

de Jabe.
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Beulah: You're not tellin’a lie. I wint to see Dr. Johnny about Dawg’s condition. 

Dawg's got sugar in his urine again, an’as J was leavin’l ast him what was the facks 

about Jabe Torrance’s operation in Memphis. 0 

Estas caracteristicas permiten constatar que la obra Orpheus Descending se inscribe 

en la escuela del realismo estadounidense al poner como pautas del comportamiento 

humano las poderosas causas psicoldgicas, las detalladas escenografias y la forma 

particular de hablar de los personajes. 

A continuacién abordaremos Ja historia del simbolismo en el teatro segin Oscar 

Brocket en su History of the Theatre, para explicar Ja segunda corriente originaria del 

teatro modemo. Y complementaremos su definicién con las principales ideas de Stéphane 

Mallarmé (1842-1898), el principal portavoz del movimiento simbolista. 

3.1.2, El simbolismo 

Para Brocket, el simbolismo se podria definir como la subjetividad, la espiritualidad y las 

fuerzas del misterio interno y externo. Estos aspectos representan una forma mas elevada 

de la verdad, que la derivada solamente por ‘Ja mera observancia de la apariencia exterior y 

superficial. 

To the symbolists, subjectivity, spirituality, and mysterious internal and external 

forces represented a higher form of truth than that to be derived from the mere 

observance of outward appearance. This deeper significance, they argued, cannot be 

 



represented directly but can only be evoked through symbols, legends, myths, and 

moods, "! 

El simbolismo es una reaccién al racionalismo excesivo y a la pretensién de los 

naturalistas, encabezados por Emile Zola, de aplicar en el arte los mismos principios del 

método cientifico. Para Christopher Innes, “la finalidad era alcanzar un nivel de realidad 

mas profundo que las engafiosas apariencias superficiales, encarmar la naturaleza interna 

del hombre arquetipico en simbolos concretos, en contraste con la descripcién naturalista 

de individuos socialmente definidos”. '? 

A pesar de que el naturalismo y el simbolismo se definieron en gran medida a si 

mismos a partir de su contrario, podemos ver que las afinidades entre ambos son varias. 

Naturalistas y simbolistas tenian en comin su creencia en un orden -aunque fuera 

desconocido- que debia regir al mundo, y también su interés por conocerlo. Variaba su idea 

sobre la ubicacién de la fuente de ese conocimiento (Ja naturaleza o el mundo invisible del 

alma y las ideas) y, consecuentemente, su idea de cémo lograr ese acercamiento. Sin 

embargo, palabras como “orden, leyes, fuerzas” que parecen tan propias de un vocabulario 

cientffico, no eran ajenas al lenguaje simbolista. Quiza la gran diferencia entre simbolistas 

y naturalistas radique en su actitud ante lo desconocido. El orden que los naturalistas 

intentan explicar, para los simbolistas es algo inexplicable y a lo cual es preciso volver a 

unirse, reintegrarse. La raz6n es un obstaculo para aicanzar esa union. Los simbolistas, en 

vez de buscar incansablemente una explicacién racional, se contentan con definir lo mas 

claramente posible los limites de lo que no comprenden, y tienen hacia ello una actitud de 

reverencia. 
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La cortiente simbolista se inspira en los siguientes autores: Poe, Baudelaire, 

Mallarmé, Dostoyevski y Wagner, entre otros, para quienes el significado profundo no 

puede ser representado directamente, sino sdélo puede ser evocado por simbolos, leyendas, 

mitos y ambientes. Los simbolistas buscaran en los recuerdos, los suefios y la sensualidad 

interior un refugio para huir de la abierta y tediosa realidad. La actitud simbolista acentha 

el miedo al amor y a la sexualidad, asi como al fracaso espiritual. En el poema L ‘Azur de 

Mallarmé, “la palabra ‘Azur’ combina los significados de ‘azul’ y ‘cielo’ y su misteriosa 

impermeabilidad se convertiré en una de las convenciones literarias del simbolismo: 

cuando el poeta latinoamericano Rubén Dario titula su primer libro importante de versos 

Azul, la palabra espafiola asume el significado metafisico que Mallarmé habia dado a su 

equivalente francesa.”"? Parece ser que desde entonces la palabra se convierte en parte del 

codigo simbolista. 

Los simbolistas tenian la idea de que la mds importante mision del poeta en una 

época materialista era volver a captar el sentido misterioso de la existencia. Mallarmé decia 

que el arte dirige el culto de su yo hacia un simbolo exterior que su mente creadora puede 

transformar en algo bello. “Donde hay simbolo hay creacién”. El simbolo evoca un objeto 

que, poco a poco, pone de manifiesto un estado de animo mediante una serie de 

desciframientos. La operacién opuesta, inherente a la segunda parte de fa frase, que 

consiste en descifrar un objeto o un emblema de realidad material para dar interpretaciones 

subjetivas del mismo, parece anticipar el surrealismo. Por tanto para Mallarmé el simbolo 

significa lo opuesto a la representacién, la sugerencia, ya que “lo designado es finito, lo 

sugerido es érfico, es decir oracular, porque, como el ordculo, puede contener multiples 

significados”.'* A Mallarmé Ie gustaba la palabra érfico, y escribié a Verlaine en una carta 
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“que queria dar un sentido érfico a la vida. La explicacién érfica de la Tierra, a que 

aspiraba al planear su Gran Obra, estaba muy lejos, por sus grandiosas dimensiones; es 

mas, casi en contraposicién con {a poesia intima, susurrada, de camara, que debia imperar 

en los circulos simbolistas”.!> E] hombre esta asociado con la fragilidad e impotencia para 

confrontar su destino y se relaciona con imagenes de naufragio espiritual, con una 

posibilidad minima de esperanza como la del mensaje en una botella que flota a la deriva 

en el mar. 

Lo que dio al simbolismo sentido general y longevidad fue esa cualidad y habilidad 

para transmitir mediante el simbolo-imagen la sensacién de lo misterioso, de la inquietud 

metafisica y del sentido lirico del destino. Los simbolistas trabajan en el limite de la 

palabra y la poesia, ya que sus poemas constantemente dicen algo; es una literatura de gran 

exigencia. Los simbolos son ambiguos, tienen multip] de interpretaciones; son como 

un aéjé vu, ya que unen dos realidades al mismo tiempo, el consciente y el inconsciente. 

Los principales exponentes en el teatro son el actor y director Lugné-Poé (1869- 

1940) y el dramaturgo Maurice Maeterlinck (1862-1949), La obra mds conocida de los 

primeros trabajos de Materlinck es Pelléas et Mélisande (1892), que trata sobre una joven 

mujer que después de casarse con un principe que Ja encontro en el bosque, se enamora del 

hermano y muere de afliccién. Algunos ejemplos de simbolos utilizados en la obra son el 

anillo de matrimonio caido en una fuente, palomas que vueian alejandose de una torre, 

grutas y rios subterraneos, sombras que envuelven y manchas de sangre que no pueden ser 

lavadas. Para Maeterlinck los momentos mas dramaticos son los silenciosos, en donde 

surge el misterio de la existencia, ordinariamente oscurecido por el constante bullicio de la 

actividad.
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Lugné-Poé rompe con los simbolistas en el aito de 1897, después de concluir que la 

mayoria de sus obras son inmaduras y que su compromiso con un solo estilo de produccién 

era muy limitante. Esta decisién estuvo influenciada por las obras de Ibsen, las cuales no 

podian adaptarse a la extrema estilizacién de los simbolistas. A pesar de todo, 

probablemente las contribuciones mas significativas de Lugné-Poé fueron sus producciones 

simbolistas de la ultima década del siglo pasado. 

Durante los afios posteriores a 1890, el simbolismo influenci6 a ia literatura rusa, en 

especial a Constantin Stanislavski, quien presenté una muestra de las obras cortas de 

Maeterlinck en 1905 en el Teatro del Arte de Moscu. Esta experiencia convencio a 

Stanislavski y a su compaiiia de experimentar con los estilos no realistas, y el encargado de 

hacerlo seria Vsevelod Meyerhold. Algunas producciones no realistas fueron £/ pdjaro 

azul, de Maeterlinck (1908) y Hamlet (1912), ésta Ultima con escenografia de Gordon 

Craig. 

Recordemos que el dramaturgo sueco August Strindberg (1849-1912), después de 

su enfermedad mental y parcialmente influenciado por Maeterlinck, comenzo a escribir 

“dream plays” en tos aitos de 1890. En estas obras cualquier cosa podia pasar, todo es 

posible y probable porque se maneja la Jégica del suefio en donde el tiempo y el espacio no 

existen. La obra mas representativa de Strindberg es La sonata de los espectros (1907). 

Probablemente fue el primer escritor que utilizo mas extensamente el inconsciente, 

ayudado por las teorias psicoanaliticas de Freud. Esto marcé toda la dramaturgia posterior, 

incluso el mismo Williams declara su admiracién y se reconoce influenciado por las obras 

de Strindberg.    
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En el prélogo a su obra Camino Real (1953), Williams nos explica el propésito que debe 

cumplir el simbolo dentro del teatro. Para este dramaturgo el simbolo es un elemento que 

sustituye todo aquello que las palabras en si mismas no pueden explicar. 

I can‘t deny that [ used a lot of those things called symbols, but being a self 

defensive creature, I say that symbols are nothing but the natural speech of drama. 

We all have in our conscious and unconscious minds a great vocabulary of images, 

and I think all human communication is based on these images as are our dreams; 

and a symbol in a play has only one legitimate purpose wich is to say a thing more 

directly and simple and beautifully than it could be said in words. 

I hate writing that is a parade of images for the sake of images; I hate it so much 

that I close a book in disgust when it keeps on saying one thing is like another; I 

even get disgusted with poems that make nothing but comparisons between one 

thing and another. But I repeat that symbols, when used respectfully, are the purest 

lenguage of plays. Sometimes it would take page after tedious page of exposition to 

put across an idea that can be said with an object or a gesture on the lighted stage'® 

Desde muy temprano Williams cultivé una tendencia particular a emplear simbolos 

de toda clase, algunos de ellos eficaces, otros no. Algunas de sus obras estan saturadas de 

simbolos, que en muchas circunstancias resultaron retéricos. El simbolismo propio de la 

literatura del sur de Estados Unidos influyé de manera directa sobre su obra literaria, La 

figura mas importante de este grupo es William Faulkner, quien logré con profundo sentido 

critico abarcar la rica y compleja civilizacion que iba desde la vida magica del indio, hasta
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la miseria e injusticia del esclavo negro. Analizé el resquebrajamiento de la cultura surefia 

ante el materialismo vulgar y corrupto de la sociedad industrial del Norte. Los escritores 

surefios quisieron demostrar que, agotadas las posibilidades de vivir dentro de una realidad 

cruda y objetiva, el tnico medio para sobrevivir era crear situaciones fuera de jo comun. 

Sobre todo introducen en este mundo andrquico y descompuesto personajes psiquica y 

moralmente anormales, Nacen los idiotas, los locos, los alcohdlicos, los homosexuales 0 

erotémanos que vienen a poblar un mundo leno de contradicciones y decadencia. Es 

importante acentuar esta caracteristica pues, basado en ella, el simbolo y la realidad toman 

un cariz diferente. 

A pesar de que la obra Orpheus Descending de T. Williams tiene elementos del 

realismo, no podemos obviar otros que pesan en la obra y cuya inspiracién podemos 

rastrear en el teatro simbolista. Estos elementos son: 

a) El simbolo de la higuera con frutos como sefial de Ja fertilidad recuperada por Lady al 

quedar encinta, y es también el triunfo de la vida y de la fertilidad ante la muerte. Lady dice 

en la Ultima escena: “I have life in my body, this dead tree, my body, has burst in 

flower!”.!7 

b) El grito salvaje del viejo hechicero Choctaw, que marca dos veces la entrada en escena 

de Val como si éste fuera convocado por el grito de aquél. Nos recuerda a un grito magico 

que emerge del tiempo mismo. 

c) El recuerdo del mito de Orfeo y Euridice no solo informa sobre la estructura y 

caracterizacién de la obra, sino que reestructura el mito de una forma modema. Orfeo 

desciende al inframundo para rescatar a su esposa Euridice. En el inframundo, Val no sélo 

encuentra una Euridice en Lady sino también una Casandra en Carol y una fandtica



cristiana en Vee. Val, al igual que Orfeo, fracasa en su intento de salir del inframundo con 

su esposa Lady-Euridice. Orfeo pierde a Euridice al mirar hacia atrds, al igual que Val 

causa Ja destruccién de Lady al quedarse en la tienda con ella. 

d) El ambiente oscuro de la tienda contrasta con la luminosidad del bar redecorado, 

semejante al paraiso perdido. Dicho ambiente recuerda también al vifiedo y los arboles 

frutales de} padre de Lady en Moon Lake, una especie de paraiso terrenal en donde las 

parejas que hacen el amor evocan la imagen combinada de Adan y Eva en e] pequefio 

vifiedo dionisiaco. El bar también se transforma en la venganza de Lady contra su esposo 

Jabe, puesto que sabe que fue él quien matd junto con otras personas a su padre. Lady 

quiere que Jabe muera mientras el viriedo resurja para no sentirse derrotada. 

e) El simbolo de la piel de vibora evoca multiples asociaciones. Miticamente nos recuerda 

a la serpiente que muerde y mata a Euridice. También nos sugiere a Satan en su aspecto de 

serpiente que seduce a Eva y hace que ésta pierda junto con Adan la inocencia y el paraiso. 

Por otra parte, nos recuerda lo salvaje y a la naturaleza correpondiente al dios Dionisio, el 

cual muere y renace. 

La chamarra de piel de vibora no significa el renacimiento del hombre que 

trasciende espiritualmente. sino que representa unicamente la incapacidad de elevarse sobre 

su naturaleza terrenal. Esto lo asume Carol Cutrere al quedarse con la chamarra al final de 

la obra. Carol representa el idealismo y la lucha por un mundo de igualdad y libertad, pero 

que continuamente es perseguido por las fuerzas def odio, ef egoismo, la violencia y ia 

cultura patriarcal, o traicionado por las propias necesidades carnales. 

f) Jabe Torrance es desde el principio un simbolo y no un personaje. No existe ninguna 

complejidad de cardcter en él, sdlo le habitan el odio y la maldad. Torrence representa el
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desorden y el prejuicio como el problema fundamental de la obra. El rechazo que Jabe 

muestra por Val y Lady en el tercer acto es reflejo del odio hacia la pareja que finalmente 

ha encontrado el amor. 

No es el propésito de este trabajo ahondar en los elementos realistas y simbolistas 

presentes en Orpheus Descending, por lo que tmicamente se dejan anotados para un estudio 

posterior. Lo que podemos concluir es que Williams, influenciado por el simbolismo de 

Mallarmé, Strindberg, Chejov y O'Neill, construye su teatro al mezclar habilmente estas 

des corrientes. 

3.2. El teatro estadounidense 

En esta parte del estudio se muestra un panorama historico del drama estadounidense, para 

contextuar Ja obra de Williams. Con este propdsito expondremos algunas ideas sobre el 

surgimiento del drama “completamente americano” en Estados Unidos. 

Para Bernard Hewitt,'* el drama estadounidense adquirié rostro propio en fos afios 

veinte, como consecuencia de la madurez de jas obras de Eugene O'Neill, Robert 

Sherwood, Elmer Rice, Sidney Howard y otros dramaturgos. Al principio el drama 

estadounidense estaba fuertemente influenciado por los modelos europeos, principalmente 

el inglés, ya que reflejaba las costumbres, los ideales y conflictos de la naciente nacion 

americana. 

Después de la Deciaracién de Independencia comienza la creacién de comedias 

chauvinistas como The Patriots, det coronel Robert Munford, donde los villanos son las
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personas que estan a favor de los intereses y costumbres inglesas. Durante el crecimiento de 

las ciudades del este hacia el oeste, surgen otros temas, como el de los colonizadores 

yankees, como se ve reflejado en la obra The Lion of the West, de James K. Paulding. La 

esclavitud de los negros en las ciudades del sur fue retratada en Ja novela y obra dramatica 

Uncle Tom’s Cabin, de Harriet Beecher Stowe, de la cual Hewitt? dice que agudizé ain 

mas 1as diferencias entre el norte industrial y el sur agricola, las cuales causaron la Guerra 

Civil. La Guerra civil se ve reflejada en la muy popular obra Shenandoah, de Bronson 

Howard 0 en Secret Service de William Gillette. 

Estados Unidos se colonizo y desarrollo gracias a inmigrantes de diferentes paises 

europeos que buscaban una oportunidad para mejorar su posicion econémica. Durante todo 

el siglo XIX Ja nacion ofrecié grandes oportunidades gracias a sus aparentemente ilimitados 

recursos naturales y a su casi completa libertad gubernamental. La creciente fuerza 

econémica y jos medios de comunicacién rapidos y eficientes, como el ferrocarril y el 

telégrafo, a lo largo y ancho de todo el territorio, ayudaron a borrar las divisiones aparentes 

entre el Norte y ef Sur, y entre el Este y el Oeste, al crear una nueva nacién y una nueva 

vida con la intencin de combinar lo mejor de todas las regiones. Las fuerzas y los 

conflictos reflejados en sus dramas moldearon y crearon la nacién estadounidense. Esas 

fuerzas no han desaparecido y todavia no han sido resueltos los conflictos, que nutren ain 

al drama estadounidense actual. Es importante resaltar la importancia que tuvieron en ese 

momento las compaiiias profesionales para la consolidacién del teatro estadounidense. A 

pesar de que estas compaiiias profesionales de repertorio eran bien conocidas en Estados 

Unidos a lo largo del siglo XIX, fue después de la Primera Guerra Mundial cuando se 

pudieron observar cambios de importancia en las organizaciones de produccién 

  4



93 

profesionales. Los pioneros del nuevo teatro estadounidense fueron los grupos de Nueva 

York, The Neighborhood Playhouse y el Provincetown Players, los cuales se desarrollaron 

especialmente entre los afios 1918 y 1938. The Neighborhood Playhouse después se 

convirtié en The Theatre Guild, y se convirtié en una de las compafiias productoras mas 

importantes, al grado de presentar seis producciones teatrales en cada temporada teatral. 

Sus principales dramaturgos fueron primero europeos de la talla de Bernard Shaw, August 

Strindberg, Georg Kaiser y. posteriormente, autores locales como Eugene ONeill, Elmer 

Rice, Sidney Howard, Maxwell Anderson, Robert E. Sherwood y Thornton Wilder, entre 

otros. 

O'Neill, el principal exponente de! nuevo teatro estadounidense, anota en un 

programa de mano en 1924 “in creating modem theatre{...] it is the most apt symbol of our 

good intentions that we start with a play by August Strindberg, for Strindberg was the 

precursor of all modemity in our present theatre[...]”.7° 

Este primer periodo del teatro estadounidense fue ecléctico mas que dogmatico, asi 

que el naturalismo y los nuevos intentos poéticos fueron incluidos por los mismos 

dramaturgos y las compafiias productoras. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), existieron varias posturas de los dramaturgos: la de los patridticos, con la obra 

antinazi, The American Way de Moss Hart; por otra parte, Eugene O'Neill y Thornton 

Wilder no hicieron caso de estos nuevos problemas. O'Neill habia recibido tres premios 

Pulitzer en los Ultimos quince afios y en 1936 recibe el premio Nobel de literatura, 

convirtiéndose con esto en el unico dramaturgo estadounidense en recibirlo. Otros autores 

siguieron los modelos de agitacién de los trabajadores europeos de los aiios veinte, Waiting
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for Lefty (1935) de Clifford Odets, The Little Foxes (1938) de Lillian Hellman,. Panic de 

Archibald MacLeish 0 Dimitroff de Elia Kazan y Art Smith. 

En tiempos de la posguerra, los autores mas representativos fueron Tennessee 

Williams y Arthur Miller, asi como la joven promesa, Edward Albee. Asi tenemos que las 

tensiones familiares y la rebeldia de la juventud son algunos temas psicolégicos que 

motivaron sus producciones, mas que la aparente prosperidad social de! pais que triunf6 en 

la guerra. Algunas preguntas que se hacian eran “For what is a man profited, if he shall gain 

the whole world and lose his own soul?” *' Las principales ideas de sus obras 

constantemente critican los valores materiales y la decadencia de los valores morales en la 

sociedad, y dejan al individuo la responsabilidad de buscar la verdad entre los falsos 

valores. 

Williams fue el primer representante de la nueva forma de escribir que comenz6 a 

brillar en Broadway. El 31 de marzo de 1945, The Glass Menagerie lo introduce al mundo 

teatral como uno de sus principales exponentes. 

Arthur Miller se prueba a si mismo en 1947 con un melodrama Namado All my Sons. 

Edward Albee estrena “off-Broadway” su obra en un acto The Zoo Story (1960) y se gradta 

con Who's Afraid of Virginia Woolf? (1962). 
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3.3. El teatro de Tennessee Williams 

Para Esther M. Jackson,” profesora de Arte Dramatico en la Universidad de Garden City, la 

figura de Williams es muy controvertida para la critica debido a que es la de mayor 

influencia dentro del teatro estadounidense. Algunos criticos como John Gassner 

consideran a Eugene O'Neill con Mourning Becomes Electra (1931), a Thornton Wilder 

con Our Town (1938) e incluso a Arthur Miller con Death of a Salesman (1949) como los 

creadores mds importantes; aunque reconoce que Williams es particularmente admirado por 

la creacién de sus personajes, situaciones. formas de didlogo y ambientes escenograficos 

que poseen la cualidad de la verosimilitud. 

Su primera obra importante, Battle of Angels, fue premiada en 1939 por el Group 

Theatre de Nueva York. Por otra parte. en 1940, recibe una beca Rockefeller por mil 

délares para estudiar en Nueva York por diez meses. Ya en Nueva York ingresé al 

seminario en dramaturgia avanzada con Theresa Helbum y John Gassner en la New School 

for Social Research, los cuales codirigian el Theatre Guild, la mas respetada y exitosa 

compajiia de Broadway en ese momento. Williams estrena la nueva versién de su obra 

Battle of Angels en Boston en el afio 1940, ia cual fue un escandalo y un desastre, por lo que 

sdlo se presenté durante dos semanas. Helburn y Gassner le pidieron a Williams cortar 

algunas partes y reescribir otras para la siguiente temporada. Esta obra se convertira 17 afios 

mis tarde en Orpheus Descending. 

Con las obras de su madurez gano cuatro premios de la asociacion New York Drama 

Critics’ Circle (Glass Menagerie en 1945. A Streetcar Named Desire en 1947, Cat on a Hot 
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Tin Roof en 1955, y 1961). dos premios Pulitzer (1947 y 1955) y la membresia en el 

Institute Nacional de Artes y Letras (1952). 

Williams fue probablemente el primer dramaturgo en ganar el titulo de “popular 

dramatist’. Hay que considerar que un factor importante para su popularidad fue su 

participacion en el cine y su creciente publico en otros paises. Por ejemplo, los derechos de 

exhibicion de A Streetcar Named Desire fueron concedidos a mas de 36 paises en Europa. 

Asia y Africa. Ciertamente su trabajo ha sido menos prolifico que el de sus contendientes 

O'Neill (38 obras) o Dion Boucicault (1822-1890, 150 obras), pero ha sido expuesto a un 

publico mucho mayor. 

Ademas, la popularidad de Williams no sdlo derivé de su éxito comercial, sino 

también de la intencién dramatica que reflejaba como un espejo la realidad popular. 

Buscaba en el drama la recuperacién de la identidad primaria como una forma preliteraria. 

Exploré lo racional y Jo irracional de la realidad humana, y describid esta percepcion en un 

lenguaje que podia ser entendido por las masas estadounidenses de mediados del siglo XX. 

Estas reflexiones estan escritas en el prefacio a The Glass Menagerie: “These remarks are 

not meant as a preface only to this particularly play. They have to do with a conception of a 

new, plastic theatre which must take the place of the exhausted theatre of realistic 

conventions if the theatre is to resume vitality as a part of our culture”.’ La vitalidad de sus 

obras puede residir en el retomo a lo gozoso ¢ irreverente del rito, al estimulo del terror y 

conmiseracion del hombre moderno. También revitaliza al teatro mediante la introduccién 

de formas idiomaticas dibujadas en el arte vulgar. Retoma elementos populares de la radio, 

cine y television, del jazz y las canciones folkléricas populares, del circo, las fiestas 

populares, el lenguaje conmin de las calles y los “malos modales” de los personajes de las 
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tiras comicas. Williams describe su método lingitistico en su obra juvenil Ten Blocks on the 

Camino Real: “I am traying to catch the quality of really ‘tough’ Americana of the comic 

sheets [...] all the rootless, unstable and highly spirited life beneath the middle class social 

level in the States.””* 

El acercamiento de Williams a la cultura popular estadounidense no es accidental, 

sino un gran esfuerzo consciente por reflejar jas nuevas percepciones de la realidad, sin 

importarle ir contra la preceptiva aristotélica. No hace caso a la unidad de la trama, nobleza 

de los personajes, refinamiento del lenguaje, control de la violencia y subordinacién del 

espectaculo. 

Williams se suma a la corriente del teatro estadounidense que introduce personajes y 

temas contemporaneos desde el siglo X VIII hasta el XX. Eugene O'Neill, en el siglo XX, es 

un pionero de la idea de escribir el teatro sobre la gente comin. De hecho Jas obras 

dramaticas de Elmer Rice, Clifford Odets, Paul Green, Thornton Wilder y Arthur Miller 

han sido creadas a partir de esta idea. Williams también !o hace, pero desde otra perspectiva 

diferente a la de sus contemporaneos, ya que sus dramas no son solamente “sobre” la gente 

comin, sino también estan disefiadas “para” la gente comin. En este aspecto sdlo dos de 

sus obras largas, Camino Real (1953) y The Milk Train Doesn ‘t Stop Here Anymore (1962), 

estan escritas con gran cantidad de simbolos muy intelectualizados que jas pueden limitar al 

publico generalizado. Sus argumentos contienen mitos literarios complejos, como 

Mourning Becomes Electra de O'Neill. 

Esther Jackson divide la produccién dramatica de Williams en tres periodos. El 

primero lo componen las obras escritas antes del afio 1945 y que teflejan problemas 
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. poéticos de autoexpresién y autobiograficos. Williams simboliza la vision de su realidad en 

la metafora “The Glass Menagerie”, y se pregunta sobre la relacién entre la experiencia y la 

realidad. 

En la ségunda fase Williams quiere objetivar su vision personal que es la base de su 

forma lirica hacia una busqueda de la verdad. Este periodo medio abarca los afios 1945 y 

1955. Aparece un segundo nivel de interpretacion al incorporar a su estructura simbélica 

popular elementos de la teologia cristiana, mitologia griega, psicoandlisis freudiano y la 

historia de la cultura estadounidense, principalmente surefia. Asi, en sus obras existe un 

primer nivel de interpretacidn lirico y de autoexploracién, y por otra parte, un nivel de 

interpretacién objetiva por medio de sus mitos sintéticos. El mejor ejemplo.es Camino 

Real, donde utiliza la leyenda de un soldado estadounidense para dramatizar la enajenacion 

humana de nuestro tiempo. Por medio de la estructura mitica es capaz de encontrar 

correspondencias entre los problemas del siglo XX y lo ocurrido en las épocas histéricas 

pasadas. En A Streetcar Named Desire (1947) y Cat on a Hot Tin Roof (1955) el espectador 

puede interpretar su crisis personal a partir de una referencia mitica persistente en patrones 

recurrentes de la vida del ser humano. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el enemigo para los dramaturgos 

estadounidenses, segin C.W.E. Bigbsby”’, no sélo es la modernidad, la escala inhumana, 

los ritmos mecanicos, sino que el individuo es presentado fragmentado e inseguro. Un 

ejemplo lo podemos ver en 4 Streetcar Named Desire, donde Williams sugiere el final de 

una forma particular de ser del modelo americano. El pasado, tefiido de crueldad y 

corrupcién, no se puede recuperar; el futuro por su parte es peor, ya que existe el poder sin 

piedad y la pasion sin temnura. 
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En la tercera etapa estan las obras escritas después de 1955, donde intenta resolver 

sus lecturas a dichos patrones recurrentes de la vida humana. Por ejemplo en las obras 

Orpheus Descending (1957), Suddenly Last Summer (1958) y The Night of the Iguana 

(1961), Williams ofrece a Dios como Ia solucién al problema del sufrimiento humano. Su 

dios no es un dios abstracto, ni inescrutable como el del Antiguo Testamento; es el 

inventado por la imaginacion del ser humano popular estadounidense, e] Padre severo pero 

misericordioso del protestantismo. 

En sus primeros cuentos y obras en un acto Williams aporté una comprensién muy 

particular sobre el sur de Estados Unidos. Crea personajes poco vistos en el teatro. 

Aparecen delicadas mujeres que logran sobrevivir a una tradicion ya desaparecida; 

frustradas solteronas a causa de un surefio puritanismo; héroes sofiadores atrapados por las 

circunstancias; aristécratas decadentes o segregacionistas asesinos. Todos estos 

protagonistas inadaptados 0 fracasados no sélo forman parte de una determinada region de 

Estados Unidos sino, por el contrario, también son universales. 

Poseedor de gran talento, Williams obtiene momentos de gran ternura y sinceridad 

en su trabajo. El sentido poético que emplea logra dar el efecto previsto. Es un gran 

artesano de los efectos teatrales y un sensible creador. 

La homosexualidad de Williams, tan ampliamente comentada y censurada por la 

critica, es un hecho sensacionalista que ha enriquecido su mito personal. Williams es un 

dramaturgo que explora de manera natural y respetable un tema taba, al recurrir dentro de 

su obra a variados personajes y matices de Ja masculinidad. 
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Tennessee Williams (nacido el 26 de marzo de 1911 y fallecido el 25 de febrero de 

1983) es uno de los autores de mayor sensibilidad en la escena estadounidense. y aunque 

sus temas se repitan sistematicamente, su obra es indudablemente un aporte valioso al teatro 

universal. 
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3.4. Principales influencias en la construccién de sus personajes 

Para el lector o el espectador superficial las obras de teatro de Williams son desagradables, 

ya que sondean las profundidades de problemas tales como ja homosexualidad, el 

canibalismo simbélico, el alcoholismo y la conducta violenta. Ademas el punto de vista del 

autor es pesimista, morboso y tragico. 

Para Francis Donahue”® , lo que importa desde el punto de vista estético es que una 

obra ofrezca una experiencia significativa, que sirva para sondear implacablemente el 

mundo individual de un pequefio grupo de personas. E) espectador debe sentirse estimulado 

a pensar acerca de su propia vida y de como la experiencia del escenario se relaciona con 

ella, 

Seguin el britanico John Osborne” conductor de la generacién de “jévenes 

encolerizados”, las obras sobresalientes de Williams versan sobre el fracaso y el sexo. El 

fracaso es lo que hace interesante a los seres humanos y lo sexual es problema de todos. 

Pudiera ser una premisa basica de creacion en Williams ta necesidad de compresion, ternura 

y fortaleza, que deben tenerse entre si aquellos individuos atrapados por las circunstancias. 

Debido a la misma concentracién de los acontecimientos vitales expuestos en el corto lapso 

de un drama en tres actos, estos resultan ser acontecimientos mds violentos que la vida. 

Las principales influencias en el teatro de Williams fueron su propia y desdichada 

vida; la literatura del poeta estadounidense de finales del siglo XIX, Hart Crane”® y del 

escritor inglés D.H. Lawrence; la del ruso Anton Chejov y del sueco August Strindberg, y la 

del teatro modemo. 
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En general los personajes de los cuentos y dramas rusos son desgraciados, 

derrotistas, de poca voluntad y con frecuencia carentes de iniciativa. Sin embargo, entre las 

experiencias melancdlicas de estos personajes débiles brilla una esencial humanidad que 

atrae la simpatia del lector. De Chejov aprendié la importancia de mostrar las experiencias 

interiores y las reacciones de sus personajes, la creacién de un estado de animo o un 

ambiente caracterizados por el flujo y reflujo de sentimientos. Seguin Bigsby, la obra 

favorita de Williams era La gaviota de Chejov. “It was not for nothing that Williams’s 

favorite Chekhov play was the Seagul”.® La técnica chejoviana de crear un estado de 

4nimo, y poco a poco revelar ante el auditorio los procesos mentales de sus personajes, es 

evidente en Orpheus Descending, al igual que en A Streetcar Named Desire 0 en Cat on a 

Hot Tin Roof. Aristoteles \lamé a este procedimiento “de imitacion” o de representacién y 

lo consideraba la esencia misma del drama. 

Del escandinavo August Strindberg aprendié la penetracién psicologica, y que los 

mismos personajes fueran destruidos por sus propias neurosis. Aporté aj drama un enfoque 

imaginativo, con el uso frecuente de simbolos y la abolicién entre el mundo objetivo y el 

subjetivo, en que vivian sus personajes. Strindberg parece decir que el ser humano es un 

animal irracional, y su irracionalidad es lo que lo distingue y define. El ser humano es, 

segun Strindberg. neurdtico, desdichado y destructor de si mismo; para Williams ¢s, por lo 

general, anormalmente neurdtico y psicopatico. La forma de escenificar los conflictos 

sexuales strindberguianos es a la manera de una cruel lucha que da placer; esto parece 

confirmarse en la obra La sefiorita Julia. De igual manera presenciamos estas luchas 

sexuales en Car on a Hot Tin Roof de Williams. 
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Parafraseando a Bigsby, O'Neill también se interesaba por la tragedia de las almas 

perdidas y dio expresién monumental a 1a tragedia. Williams crecié en la época en que 

O'Neill era un gigante entre los dramaturgos contemporaneos. Esto es, quizas, una de las 

razones por las cuales Arthur Miller observa que el tema ampliamente desarrollado por los 

dramaturgos estadounidenses es el de la frustracién, comparandolo con el de la Grecia 

clasica, en donde existe la tragica victoria. La victoria tragica consistia en demostrar que Ja 

polys, \a totalidad de! pueblo. habia descubierto algun aspecto del Gran Proyecto que era 

también la forma adecuada de coexistencia. Miller llega a la conclusién “de que los 

dramaturgos modernos [y pensaba particularmente en Williams] han sustraido del drama 

griego el ambiente de condena y ia destruccién fisica del héroe, pero su victoria se nos 

escapa”.” 

Las obras de Williams no son tragedias clésicas, aunque conoce bien a los 

dramaturgos griegos.?! En sus personajes Williams da mayor importancia a lo particular que 

a lo universal. Las derrotas que sufren sus personajes no los ennoblecen, y carecen de un 

sentido ritual que aliente a mirar la posibilidad de dicha en la vida y no la inevitable 

frustracién y la derrota. El que se lleven a Blanche a un manicomio es un hecho que no 

causa ningun sentimiento de alivio. Williams tiene una visién tragica que demuestra lealtad 

al espiritu moderno de fracaso  desastre sin consuelo, por ello él no es un exponente 

modemo de la tragedia clasica a la manera griega. 

Sus personajes relevantes son seres emocionalmente inadaptados, quienes por lo 

general sufren a causa de su incapacidad para enfrentar !a realidad o para adaptarse a su 

medio ambiente. Recurren al alcohol, 1a fantasia o la promiscuidad sexual en un esfuerzo 

por escapar de un mundo al cual no pueden hacer frente. 
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Bigbsby 2 comenta que los personajes de Williams pueden ser neurdticos, 

psicoticos y artistas. Por tanto el arte se construye contra la realidad. Blanche dirige su vida 

hacia una obra artistica, juega varios papeles al mismo tiempo que transforma el 

departameno de Kowalski. Laura arregla su coleccién de animales con un toque artistico. 

Val Xavier es misico, Chance Wayne es actor. Sebastian, en Suddenly Last Summer, y 

Nonno, en The Night of the Iguana, son poetas. Los personajes crean su mundo imaginario 

y habitan en éi, escapan por medio de ia poesia como una estrategia romantica. Se encierran 

en si mismos para defenderse del mundo exterior, estan en refugios de muchas clases como 

especimenes de laboratorio; como diria Sartre, ‘el infierno son las otras personas’. 

Reconocen que el infiemo es también el aislamiento, asi que estan forzados a poblar su 

mundo con recuerdos, con ficciones logicas, con arte, pero también con culpas. Su vida 

transcurre en coordenadas del tiempo y el espacio diferentes en las que se localizan las 

demas personas, estar fuera les genera un sentimiento de seguridad. Pero este mundo 

ilusorio y fragil es el origen y causa de ironias dolorosas y de su destruccidn, ya que va a ser 

destruido brutalmente por la realidad y el poder estoadounidenses, como es el caso de 

Blanche, Laura, Alma en Summer and Smoke, o Shannon in The Night of the Iguana. 

Asimismo fos caracteres habitan un universo lingtiistico po¢tico, ambivalente y 

metaforico. Blanche también utiliza palabras poco comunes para defenderse de la realidad. 

Algunos otros prefieren el silencio, como Val o Shanon. 

La mayor parte de sus personajes estan sin empleo o lo han abandonado. Asi 

tenemos que Laura escapa de su curso de secretaria; Blanche es despedida de su puesto de 

maestra; Val deja de ser cantante en los bares cercanos a Nueva Orleans: Shanon abandona 

el sacerdocio y su trabajo de guia de turistas. Son personas ajenas al gran proyecto
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comercial de Estados Unidos. También son personas hipersensibles a lo que les rodea y con 

frecuencia estan enfermas emocional o sexualmente. Sus personajes buscan elaborar su 

propio nombre, y para conseguirlo rechazan ser nombrados por ja sociedad como “el 

vagabundo” a Blanche o Val; o “el homosexual” a Brick. 

Williams, al idear marcos sérdidos habitados por personajes desagradables, trata un 

asunto que resulta comtn y corriente en la novela, el cuento corto, o el consultorio de un 

psiquiatra, pero que no se habian aceptado antes en el escenario de un teatro. Williams crea 

personajes que para el ptblico de teatro resultan interesantes y significativos desde e] punto 

de vista de su sociedad. En su época de mayor éxito, de 1945 a 1961, sus obras atraen 

multiples espectadores debido en parte a la especial habilidad que Williams posee para dar 

dimensién universal a sus fantasias privadas. 

Francis Donahue” intenta hacer un inventario de los cinco tipos principales de 

personajes en las obras del dramaturgo. En primer lugar crea la fragil y patética mujer del 

sur, de alma bondadosa, incapaz de resolver sus problemas, que se derrumba cuando no 

puede dominar la tensidn de su vida diaria. Ejemplos de este tipo de mujeres son: Blanche 

Dubois, Laura Wingfield 0 Vee Talbott, esposa del sheriff Talbott. 

En segundo lugar est el animal macho, brutal y soez, que no deja duda acerca de su 

potencia viril ni de sus pasiones desbordadas. Aigunos ejemplos son: Stanley Kowalski, 

Alvaro Mangiacavallo o Jabe Torrance. 

El tipo del rebelde sofiador destinado al fracaso es Tom Wingfield que se escapa del 

almacén y de sus responsabilidades familiares. También lo es Xavier Val que se rebela 

contra su anterior vida de cantante y quiere adquirir un empleo.
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Existe un cuarto tipo de personaje ingenuo y sano que es comin en todo el mundo y 

siempre esta de acuerdo con todos. El mejor ejemplo es Stella de 4 Streetcar, 0 Kilroy en 

Camino Real o David Cutrere en Orpheus Descending. 

El quinto tipo es el que corresponde al estadounidense medio, que se somete a los 
‘ 

dictados de la sociedad. En esta categoria entran los personajes secundarios como Mitch, 

amarrado a las faldas matemas, en A Streetcar..., 0 el joven estadounidense agresivo y 

extrovertido de quien se enamora la fragil Laura en Glass Menagerie. Otros ejemplos son 

David Cutrere, los matrimonios Binnings y Hamma en Orpheus Descending. 

3.5. Su teoria dramatica 

Segtn Bibgby,®> Williams nunca estuvo interesado en el realismo. Como O'Neill, su teoria 

dramatica discrepa de la obra puramente realista, en donde los personajes hablan como los 

espectadores y muestran un parecido fotografico, asi que se declara en contra de las obras 

estrictamente realistas. “So he set his face against ‘The straight realist play with its genuine 

frigidaire and authentic ice cubes, its characters that speak exactly as the audience 

speaks”**, Para Williams, la realidad es algo organico que la imaginacion poética puede 

representar o sugerir, al sustituir por otras las formas que nada mas en apariencia estaban 

presentes. En otras palabras, quiere presentar el mundo interior, espiritual y emocional de 

sus personajes. Por esa razén mediante Ja obra debe incluirse una corriente poética, no para 

disfrazar la realidad sino mas bien para acentuar y reforzar esa misma realidad. Para 

asegurar este enfoque directo de la verdad absoluta, Williams con frecuencia hace uso de
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técnicas expresionistas o simbolistas. Reconoce que, para el expresionista, la apariencia 

ordinaria de una cosa o de una persona es una mascara que debe arrancarsele, si se ha de 

descubrir su verdadera personalidad. El recurso técnico de la confesién gradual es 

habilmente empleado por Williams, ya que le sirve para mantener en suspenso la curiosidad 

morbosa del espectador. Esta técnica es usada en la mayoria de sus obras junto con otra 

caracteristica, la de los largos mondlogos, en los cuales los personajes recuerdan un 

momento dramatico de su pasado. Algunos ejemplos de la utilizacion de estas dos técnicas 

las observamos en A Streetcar, donde Blanche confiesa poco a poco lo que le sucedié a ella 

y a sus propiedades; en Cat on a Hot Tin Roof, donde se descubre lentamente la 

homosexualidad de Brick. Se puede disentir con Bigsby sobre el punto de la 

homosexualidad de Brick y dejar el problema en una exploracién de su masculinidad y el 

problema con su padre. En Orpheus Descending, gradualmente nos enteramos de la vida de 

Val, Lady, Carol y Vee; inclusive nos retiene hasta el final la informacién de que Lady esta 

encinta. 

Algunos recursos que utiliza Williams para captar la realidad son los efectos de luz, 

la musica y los simbolos en el escenario. Frecuentemente la iluminacién no es realista sino 

mas bien proyectada de acuerdo con el ambiente total de nostalgia, decadencia o ilusion que 

él desea crear en sus obras. Muchas veces el escenario se queda en penumbra, y las luces 

iluminan sitios o actores especificos como a Laura que tiene una luz pristina similar a los 

retratos de santas o de madonas, en The Glass Menagerie. Lo mismo ocurre al finalizar el 

segundo acto de Orpheus Descending, donde solamente queda iluminado el cuarto de Val, 

las siluetas de Val y Lady se mezclan con los dibujos de la cortina, el arbol dorado con 

pajaros blancos y frutas escarlata. “[She closes the curtain behind her. Its bizarre design, a 
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gold tree with white birds and scarlet fruit in it, is softly traslucent with the bulb lighted 

behind it. The guitar continues softly for a few moments; stops; the stage darkens till only 

the curtain of the alcove is clearly visible.]”°” 

El concepto de escenografia esta plasmado en cada texto. En Summer and Smoke, en 

las escenas diurnas, el cielo deberd mostrarse azul intenso y puro, de tal manera que el 

vestuario contraste dramaticamente con ese fondo para hacer destacar las figuras. En 

Orpheus Descending nos propone utilizar una escenografia no realista, el espacio de la 

tienda ofrece una visi6n de inquietante vacio, con techos altos con telarafias, un ventanal 

sucio y Heno de polvo. La mercancia es no realista: rollos de telas, maniquies negros que 

contrastan con una columna blanca, un ventilador en el techo con papeles colgados, 

escaleras que desaparecen en la oscuridad, una palmera artificial. Esto lo constrasta con el 

espacio misterioso y luminoso de la confiteria, y con el cuarto-vestidor cerrado por una 

cortina dibujada de aves y Arboles exdticos. En ta mayoria de sus escenografias nos 

propondra el contraste de lugares y atmdsferas, en torno al tema de lugares salvajes “still 

wild”, en contraposicién de lugares representantes del capitalismo modemo basado 

solamente en el dinero. 

La misica se utiliza para subrayar emotivamente y para acentuar el tema dominante 

en algunas obras. Desde sus primeras obras, Williams experimenta con la musica e 

introduce coros, redobles de trambores, guitarras o parodias musicales para sus personajes. 

Por ejemplo, en The Glass Menagerie, una tonada se repite para subrayar el sentimiento de 

nostalgia, o en A Streetcar..., un piano fuera de escena toca blues para ayudar a captar el 

estado de dnimo y de espiritu de Blanche Dubois, que ha descendido de condicién social. 

En Orpheus Descending utiliza la guitarra y la voz de Vai quien en varias ocasiones, a lo 
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largo de la obra, canta “Heavenly Grass”; también al finalizar el segundo acto (escena 

cuarta) introduce misica de guitarras. “[Music fades in-‘Lady’s Love Song ‘guitar... The 

guitar continues softly for a few moments; stops; the stage darkens till only the curtain of 

the alcove is clearly visible.J”"* 

El simbolismo en The Glass Menagerie se manifiesta con las miniaturas de vidrio 

coleccionadas por Laura, que representan su fragil nifiez y encajan de manera realista en el 

retrato de Ja joven coja, quien, a falta de amigos, da la espalda al mundo y se refugia en su 

mundo sustituto, su zooldgico de cristal. Igualmente, el saco de piel de vibora, en Orpheus 

Descending, puede representar la naturaleza independiente y salvaje. Cuando Val narra la 

historia del pdjaro sin patas que nunca puede corromperse porque jamas se posa en parte 

alguna mientras tiene vida, pensamos que Val mismo es potencialmente una criatura asi, 

perfecta, alejada de su destino por el vicio latente en todos los que pisan la tierra. Cuando 

Val detiene su camino para trabajar en la tienda y buscar el amor de Lady, muere 

irénicamente como el pajaro al posarse en la tierra. 

Las obras de Williams son simbolos que se cristalizan o elaboraciones de las 

met4foras que encierran: el esquema de anatomia en Summer and Smoke; la fuente seca en 

Camino Real, e} sacerdote atado en The night of the Iguana; e\ incendio en el jardin de 

rosas en Orpheus Descending. 

El estilo verbal trae consigo una nueva libertad. Puede hacer que el lenguaje exprese 

tonalidades de sentimientos fuera del alcance de la mayoria de los escritores. “En su 

didlogo, Williams logra un sabor familiar que es al mismo tiempo realista y poético. Sus 

heroinas, si tomamos en 6n su nivel social, frecuentemente hacen uso de un tipo 
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de retérica que las podria colocar fuera del ambiente en que se mueven. Sus héroes casi 

siempre hablan un cadencioso slang, considerado realismo sensible. En general su dialogo 

és flexible y de gran efecto, caracterizado por una fina calidad surefia."” Toma el ejemplo 

de Chejov y hace lo posible por no escribir jams una linea falsa. Sin embargo, se da cuenta 

de que, al escribir de esta manera, corre frecuentemente el riesgo de ofender al auditorio. 

Bigsby comenta que lo dicho por Richard Gray* para el lenguaje de Faulkner puede 

ser aplicado para Tennessee Williams: su prosa es figurativa, juguetona y recrea fa 

personalidad de los diferentes caracteres de sus obras. “Never ceases calling attention to its 

artificiality. His prose is insistently figurative, intricately playful, as if he were trying to 

remind us all.the time that what he is presenting us with is. finally, a verbal construct.”*! 

Esto lo vemos en la prosa de Blanche, quien utiliza arcaismos, alusiones, ironias y su uso 

juguetén del francés para evadirse de toda definicidn precisa. Al igual que quiere cubrir fa 

lampara para que la verdad de su juventud perdida no salga a la luz, ella también lo trata de 

llevar a cabo con el lenguaje. 

En su estilo no imitaba a nadie, y pretendia no oir las voces estridentes de 

Broadway; su voz baja repiqueteba original y sonora. Asi la escena estadounidense no 

volvié a ser nunca la misma. 

3.6. Tematica principal 

Entretejidos en sus mejores obras hay cinco temas principales segin Donahue, la mayoria 

de los cuales estan relacionados con problemas que han perseguido al autor. El primero y 
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més importante es el conflicto entre la realidad y la ilusi6n, como se muestra 

particularmente en The Glass Menagerie y también en A Streetcar Named Desire, en The 

Rose Tatoo y en Camino Real. 

Un segundo tema, intimamente asociado al primero, es la destruccién de lo sensible 

y romantico. Esto lo podemos observar en Sweet Bird of Youth, cuando Boss destruye el 

amor limpio y juvenil de su hija Heavenly con Chance. El Sr. Boss convierte a su hija en 

una mujer estéril y a Chance en un gigold drogadicto. En Orpheus Descending, Val Xavier 

representa al tipo sensible y artistico para el cual es imposible sobrevivir en un mundo de 

crueldad, injusticia y aspereza. Su valor radica en ser util para el papel del poeta que 

protesta, aun cuando al hacerlo es destruido. 

Un tercer tema importante es el poder destructor del tiempo. En Suddenly Last 

Summer, el poeta Sebastian no puede soportar el perder su juventud y belleza fisica, por lo 

que se sacrifica al dios de la belleza. al dejerse matar por la fealdad. En Orpheus 

Descending, Carol Cutrere imagina lo que los muertos dirfan si pudieran levantarse de sus 

tumbas y hablar: ‘Vivid! Vivid! jVivid'". En otras palabras, el tiempo es corto y no 

retorna. 

La busqueda de la belleza dentro de un feo mundo constituye el cuarto tema. Laura, 

con su zoolégico de cristal, busca la belleza dentro de Ja infelicidad y de la tuindad fisica y 

mental de su vida. En A Streetcar, Blanche DuBois trata de crear un mundo de belleza, en 

un desprestigiado barrio de Nueva Orleans basado en sus recuerdos. Val Xavier, en 

Orpheus Descending, se halla también en busca de un modo de vida bello y no cormupto, y
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al igual que Vee Talbot quiere por medio de Ja pintura recrear un mundo de salvacion ¢ 

ideal. 

El conflicto entre el alma y la came constituye el quinto tema. Val Xavier oscila 

entre la tentacién que representan Lady Torrence junto con Carol Cutrere, y su lucha 

espiritual para ascender por encima de lo que le rodea y ser como el pajaro que jamas se 

contamina por el contacto con la tierra. Lo mismo ocurre en A Streetcar o en The night of 

the Iguana. 

Para Donahue, Williams tiene varios defectos como dramaturgo. “Manifiesta 

incapacidad para llevar las cosas a una conclusién positiva. Muchos de sus dramas terminan 

sin resolver el conflicto o la situacién tragica.”” Algunos criticos reclaman la ausencia de 

las virtudes en oposicion, como 1a honradez, e] amor y el honor. Opinan que los héroes del 

dramaturgo empiezan en el arroyo y acaban en él. No hay una visién contrastada de 

dignidad humana que permita un conflicto genuino entre el bien y el mal. 

Para Bigsby, Williams pinta una sociedad en transicién, no por nada Chejov era su 

dramaturgo favorito. Lo mismo sucede con su construccién del Sur, que sugiere una cultura 

cuyo pasado no es recuperable, excepto como mito. “The southem setting of most of his 

plays suggests a culture whose past is no longer recoverable, except as myth, and whose 

future represents the threat of dissolution.“? 

El Sur de Williams, segun Bigsby, se convierte en un lugar estético mas que un 

aspecto social. esto tiene sus ventajas, ya que el gusto y el estilo pueden ser retenidos como 

una virtud, los peligros que acompafian al tiempo estan congelados y la realidad esta 

  

transpuesta en el mito. Lo mismo sucede a Quentin, en The Sound and the Fury de 
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Faulkner, cuando destroza su reloj y busca aislar a su hermana y a él mismo para negar su 

organica necesidad de cambiar. Pero hay que pagar un precio; el tiempo solo se puede negar 

en el nivel de la imaginacién, sostenido en el miedo de los procesos naturales. 

El Sur es un mundo ficticio donde 1a cultura esta cortada en un momento de precario 

balance al estilo de las obras chejovianas. Y lo que es verdad para el mundo exterior no es 

menos verdad para el mundo privado de los personajes que estan cortados precisamente en 

el momento de que sus suefios personales y mitos estan sujetos a una presién tal que pueden 

caer en una innegable enfermedad neurdtica o muerte fisica. El impacto de estos cambios es 

registrado como el momento central de sus obras. 

Blanche es profundamente narcisista de su cultura surefia. Tanto ella como el sur 

son objetos de arte admirables por su estilo y sobreviven artificialmente porque ya no estan 

vivos. Elia transforma su vida en un mito, al demandar consentimiento para sus miticas 

invenciones. Estd atrapada en el pasado; su esterilidad y aislamiento la convierten en la 

imagen misma del Sur. 

Williams nos dice que la del Sur es una cultura que tiene gracia y elegancia a 

diferencia de la sociedad det Norte basada en el dinero y en los productos enajenantes del 

capitalismo modemo. Para él, como para Spengler, el nuevo espiritu de Ja era esta 

dominado por el conocimiento, el dinero y el poder. 

The South had a way of life that I am just old enough to remember-a culture that had 

grace, elegance...an inbred culture...not a society based on money, as in the North. 1 
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write out of regret for that...I write about the South because I think the war between 

romanticism and the hostility to it is very sharp there.“ 

Para Bigbsby en el Sur los ricos y poderosos tienen el sello canceroso de la 

impotencia sexual. a la manera lawrenciana, como lo vemos en Orpheus Descending; la 

pasién incestuosa como en Suddenly Last Summer y Sweet Bird of Youth, la promiscuidad 

autodestructiva de Blanche o Carol. Por el otro lado, se encuentra el nuevo proletariado, 

simbolizado por Stanley Kowalski, perteneciente a un presente dinamico y preciso, que 

destruira al Sur decadente, como ocurre en A Streetcar Named Desire, y que terminara por 

destruirse a si mismo como en The Red Devil Battery Sign. Lo que interesa a Williams es 

como el individuo negociara una suspensién temporal del castigo por el progreso de la 

historia y del tiempo. 

El Sur de Williams, a diferencia del de Faulkner, dificilmente deja ver la cara de un 

negro, solamente en Orpheus Descending y en Sweet Bird of Youth define su concepto de 

racismo: asocia lo blanco a la intolerancia, 1a esterilidad y 1a muerte. El hechicero negro 

tiene la magia de la era anterior, antes de que la sociedad se enfermara de neén. 

La obra esta escrita antes del movimiento en pro de los derechos de la poblacién 

afroamericana y de la igualdad racial (“Civil Rights” 1960-1970) en Estados Unidos. Los 

derechos de los negros y el racismo son presentados como la evidencia de la enfermedad 

del mundo moderno. Pero esta dimensién social no es explorada, solamente existe como 

una fuerza implacable. Carol Cutrere defendié una vez en su jeventud los derechos de los 

negros y protesto por el caso Scottsboro, en el cual nueve jovenes negros fueron culpados
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injustamente de rapto de una prostituta blanca en Scottsboro, Alabama. Lo mismo sucede al 

escuchar el nombre de Bessie Smith, la “Emperatriz del Blues”, cuyo nombre esta grabado 

en la guitarra de Val, y nos recuerda su muerte por negligencia racista, al no ser llevada por 

dos ambulancias rapidamente al hospital. También al padre de Lady lo mataron por 

venderle licor a los negros. 

Otros dos temas tratados por Williams son sefialados por Bigsby, la muerte y la 

mujer madura que busca volver a vivir por medio de un hombre joven. Como en Edgar 

Allan Poe, el trabajo de Williams se centra en la muerte. Como él mismo dice: ‘having 

always to contend with the adversary of fear, which was sometimes terror, gave a certain 

tendecy towards an atmosphere of hysteria, and violence in my writing, an atmosphere that 

has existed in it since the beginning’® El mismo Williams reconoce en 1959, en su cuarto 

de siglo come escritor, que solamente identifica cinco dramas en los cuales no destaque la 

violencia, incluso se sorprende de la rapida aceptacién de los horrores de Suddenly Last 

Summer. 

El tema de la mujer madura en busca de vida y energia por medio de un hombre 

joven fo podemos encontrar en varias de sus obras como una constante: A Streetcar Named 

Desire, Orpheus Descending, Suddenly Last Summer, Sweet Bird of Youth, The Night of the 

Iguana y The Milk Train Doesn't Stop Here Any More. 

Otro tema, apuntado por Gustavo Torres Cuesta,“ es el estereotipo del hombre viril 

latino, o inmigrante o marginado, en contraposicién al anglosajén estéril. Algunos ejemplos 

son Twenty-Seven Wagons Full of Cotton, donde Silva Vicarro es el italiano sensual y viril;
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Stanley Kowalski es el violento y viril inmigrante polaco en 4 Streetcar, 0 Val Xavier el 

hombre blanco pero marginado en Orpheus Descending. 

3.7. Orpheus Descending 
‘ 

Después de diecisiete afios de trabajo sobre su segundo manuscrito Battle of Angels (1939), 

en donde tres cuartas partes fueron escritas de nuevo, Williams decide cambiarle el titulo a 

Orpheus Descending (1956). Bigsby nos menciona los diferentes titulos sugeridos por 

Williams para su obra. “Under the title Orpheus Descending (Audrey Wood, his agent, 

having deleted a list of altemative titles including ‘The Dismembering Furies’, ‘The 

Memory of an Orchard’, ‘The Fugitive Kind’ and ‘Something Wild’) it finally opened in 

New York in March 1957." En esta ultima version, Williams admite haber escrito lo que 

realmente queria decir. En el prefacio titulado “The Past, the Present and the Perhaps” 

intenta un andamiaje para unir los diecisiete afios que separan ambas versiones. Hay 

muchos cambios entre los dos textos. Las caracterizaciones en el segundo son mas agudas y 

la escritura es mucho més hermosa, asi tenemos que Lady es mas tragica; fue comprada por 

su esposo Jabe, el asesino de su padre, y Val pensaba en si mismo cuando describe al pajaro 

sin piernas que vive en sus alas y duerme en el viento. Tennesse parece tener mayor empatia 

con esta obra, porque Val esta idealizado y es un autorretrato mitico. Val es todo ‘alas sin 

pies’, a diferencia de las mujeres de sus obras que tienen los pies bien puestos en la tierra. 

Val es una personalidad masculina, con ciertos rasgos femeninos, a diferencia de los 
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personajes principales de sus otras obras que son mujeres con rasgos masculinos. Amanda, 

Blanche, Alma, Serafina y Mangie. 

Williams dio al mito clasico de Orfeo su propia interpretacion y lo impuso a Ja vieja 

obra Battle of Angels. Orfeo es Val Xavier, el musico intinerante que desciende al infiemno 

de un pequefio pueblo surefio, Two River County, a rescatar a la muerta Euridice, o Lady 

del Hades o de Jabe Torrance. Jabe es el condenado a muerte por cancer y el esposo de 

Lady, que la arrebaté de la vida romantica que vivia con su padre y con su novio, David 

Cutrere. Los habitantes de este infiermo son una mezcla de gente comin y corriente de un 

pequefio pueblo del sur de Estados Unidos. Los maridos pertenecen a una congregacion 

misteriosa, una especie de Ku Klux Kian. que mantiene a los extranjeros fuera de su 

territorio y a los negros quietos y sumisos. 

A este tratamiento del mito podemos agregarle el simbolismo religioso, ya que la 

obra comienza una semana antes de Pascua; Val evoca a Cristo y Jabe es sindnimo de 

Satands o Principe de las tinieblas en la forma como se describe. 

Es evidente la tendencia a saturar de problemas psicolégicos las biografias de sus 

personajes que por lo general son trucutentas. 

Val Xavier es un joven de 30 afios (en la obra anterior tiene 25 afios y es escritor), 

guapo surefio, muy viril, que sobrevive con la misica y su cuerpo. Representa la libertad y 

lo salvaje por usar una chamarra de cuero de vibora, en lugar de otro saco mas 

convencional. Williams mezcla al caballero errante con los atributos de Orfeo como dios 

clasico griego y un artista del siglo XX. Su nombre puede ser un retruécano de Xavier- 

Savior, salvador. También puede asociarse a San Xavier, sacerdote jusuita. misionero 
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infatigable y patrén, junto con Santa Teresita del Nifio Jesus, de todas las misiones. A sus 

treinta afios ya no esta seguro que el sexo y su vida de cantante errante le resolveran todas 

las preguntas y quiere cambiar su vida de libertad por una de seguridad. La guitarra, que lo 

acompafia y con la que es capaz de transformar actitudes hostiles en momentos de paz, 

podria simbolizar su arte y su pureza. Como artista esta insatisfecho, aunque es un artista 

filésofo en busca de respuestas. 

Lady Torrence (Mayra en la obra anterior) es una mujer madura pero atractiva, de 

aproximadamente 35 afios, inmigrante italiana, que al morir su padre se vende a su esposo 

Jabe, sin saber conscientemente que es el jefe de la misma congregacién misteriosa que 

incendi6 la huerta y maté a su padre. Su nombre podria significar irénicamente “dama”. Se 

vuelve infértil al matar al hijo que tendria con su novio David Cutrere, perteneciente a la 

familia de terratenientes en decadencia. Insatisfecha con la vida que lleva, se enamora de 

Val y lo convierte en su ansiado salvador, con el cual recupera su fertilidad y va a tener un 

hijo. Este recurso to utiliza Williams con anterioridad en obras como Cat on a Hot Tin Roof 

o The Rose Tatoo. 

Carol Cutrere, hermana de David, es una mujer rica y exhibicionista, aristécrata 

decadente; su apellido es el de mds abolengo y antigtiedad en el condado. Tiene mas de 30 

afios y posee una extrafia belleza. Esta frustrada de sus aventuras humanitarias juveniles que 

quiere compensar con una vida de compulsién por el sexo y en eterna aventura. En el 

mundo de Williams el sexo significa vida, contrariamente, la castracién es muerte. 

Vee Talbot es una mujer madura, reprimida brutalmente por el mundo machista y 

barbaro representado por su marido, el sheriff del condado. Pinta sus fanaticas visiones 
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cristianas como una manera de escapar de sus circunstancias, de crear algo bello en el 

mundo gris, violento y ordinario que la rodea. 

Los personajes simbolo son muy precisos en esta obra. No importa si el caracter es 

central 0 secundario, todos tienen una importancia que reafirma la idea del autor. Dolly 

Hamma, Beulah Binnings y las hermanas Temple son claros ejemplos de una sociedad 

hipécrita, puritana y corrupta. Pee Wee Binnings y Dog Hamma son hombres fanaticos e 

intolerantes pertenecientes a una especie de Ku Klux Klan. Jabe Torrence es desde el 

principio un simbolo de la maldad y el odio inherente del hombre. El negro hechicero Uncle 

Pleasant se convierte dentro del texto en una manifestacién cdsmica que nos da la pauta del 

destino en los personajes. El Sheriff Talbott representa a la Ley siempre al servicio de la 

tradicion puritana. 

Al final de la obra Val cae conmovido ante Lady por la noticia de su embarazo. 

Lady llega al paroxismo al desafiar a la muerte, que por supuesto aparece. Jabe. el esposo 

engafiado, dispara dos tiros contra Lady y sale a la calle gritando que el empleado ha robado 

su tienda y matado a su mujer. Val intenta escapar pero el pueblo entra en su busca, lo 

capturan y se lo llevan. Entre bambalinas se oyen gritos de angustia espantosos. ya que al 

parecer ]o queman hasta matarlo. El hechicero aparece con la chamarra de vibora que 

entrega a Carol, quien se Ia pone en sus hombros para rendis un homenaje a la libertad y a 

sus representantes. 

Audrey Wood, representante de Williams, vendio rapidamente los derechos de esta 

obra a la Producers Company. La obra fue dirigida por Harold Clurman, el papel principal 

fue para Maureen Stapleton y Val lo interpretd Cliff Robertson. La obra se estrend en 
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Filadeifia, ef 2ide marzo de 1957, y después se representé en el Teatro Martin Beck, de 

Nueva York. La critica de [a obra no fue muy buena y tuvo que cerrar en algunas semanas. 

Cumplié escasas sesenta y ocho representaciones, por lo que fue considerada como un 

fracaso en taquilla. A pesar de eso, Williams se sentia satisfecho de su trabajo. porque por 

fin habia logrado decir en esta pieza todo cuanto queria decir. 

Algunas criticas son expuestas por Donahue,” como la del critico Ward Morehouse, 

de la revista Theatre Arts en el mes de julio de 1957, quien opind que ja obra es “otro de 

sus estudios acerca de los aspectos sérdidos en el Sur [...) un drama interesante pero 

hueco”“° Donahue también nos menciona que Henry Hewes, en el Saturday Review, culpo 

al dramaturgo de complicar excesivamente la tragedia, con el resultado de que ta conducta 

de los personajes parecia cadtica y arbitraria en lugar de ser conmovedora € inevitable. 

En defensa de Orpheus Descending escribio el critico del New York Posi. Richard 

Watts Jr., quien encuentra las escenas entre el héroe y la heroina colmadas de gran 

delicadeza tiema y anhelante que parecia faltar en lo escrito por Williams despues de The 

Glass Menagerie. Es la cuidadosa y detallada imagen que el autor presenta de una pequefia 

comunidad surefia, que permitié que la maldad, la intolerancia y la decadencia moral se 

enfocaran directamente. Consideré la obra como “evidencia adicional de que Tennessee 

Williams es el igual de O'Neill.” ® 

Por cuarta vez se transforma Orpheus Descending, bajo el nombre de The Fugitive 

Kind en 1958. El titulo se tomé prestado de una de sus primeras obras [lamada The Fugitive 

Kind (La especie fugitiva). ¥ en 1959 se realiza el quinto ajuste al tema para [a versidn 

cinematografica. La obra se filmé en Hollywood en ese mismo afio, con las actuaciones de



  

121 

tres ganadores del Oscar: Marlon Brando —Oscar de 1954— (Val), Anna Magnani —Oscar 

de 1955— (Lady) y Joanne Woodward —Oscar de 1957— (Carol). El director fue Sidney 

Lumet, quien, segun Williams,” tuvo un problema tremendo con la diccién de los dos 

primeros actores. Magnani no sabia muy bien inglés y tuvo que aprender sus parlamentos 

“como perico”. Brando tampoco podia decir una linea completa como estaba escrita. A 

pesar de todo la pelicula era una traduccién que rebasaba el promedio de las obras de teatro 

y seguia la accidn de la obra muy de cerca. Existen muy pocas escenas en exteriores, lo que 

mas existe son acercamientos a Brando y a Joanne Woodward en un automovil jaguar muy 

deteriorado. Para Williams 1a pelicula muchas veces necesitaba subtitulos en inglés, pero 

estuvo muy contento con el resultado de la misma. 

Algunos criticos de cine, como Bosley Crowther del New York Times, opinaron que 

era “una historia sorprendentemente decente acerca de dos personas tristes y solitarias, pero 

normales, que se empefian en lograr alguna satisfaccion en la vida y luchan en contra de las 

adversidades creadas por la mezquindad y la debilidad del hombre. Es, en verdad. e] mas 

sencillo y directo de los dramas de Williams que se han llevado a la pantalla hasta la fecha, 

y. ciertamente, es el mas creible y poetico desde A Streetcar Named Desire. 

Afortunadamente, en este caso, el sefior Williams no trata de aberraciones sexuales ni 

psicopiticas. Sus dos amantes sienten impulsos normales. Sus pasiones, basicamente sanas, 

se ven obstruidas por las pasiones de otros seres llenos de odio y deseos de venganza. Es un 

conflicto clasico, presentado con justicia en la pelicula [...] Pero es este drama del sefior 

Williams més parecido a uno de Eugene O'Neill que la mayoria de los mas recientes y mas 

persistentemente decadentes del mismo Williams, el que provoca expectacion en el 
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auditorio. Y es la maestria de las actuaciones 1o que hace vibrar y vacilar nuestros sentidos 

hasta quedar nosotros, al final, exhaustos[...].""” 

Crowther admite que es el gran parecido a los dramas de Eugene O'Neill lo que 

provoca expectacion en el publico. 

La pelicula fue un éxito, lo que nos demuestra la influencia tan poderosa de los 

criticos en el publico amante del teatro en Broadway y de! cine, ya que sus crOnicas son 

leidas avidamente en todo el pais. Las crénicas adversas pueden causar el fracaso de una 

obra, asi como las favorables Ilevaran a miles de espectadores a formar grandes filas ante 

las taquillas. 

El director Sidney Lumet parece estar ampliamente influenciado por el neorrealismo 

italiano de posguerra. cuyos principales exponentes fueron los directores Roberto Rosellini. 

Vittorio de Sica y LuchinoVisconti. Algunas caracteristicas neorrealistas que se pueden 

observar en la pelicula son la narracién que avanza lentamente, fotografia en fuertes 

contrastes de blanco y negro, y un lenguaje de extraordinaria esponteneidad al margen de 

toda complacencia espectacular. 

El texto est4 adaptado para el cine por Williams y Meade Roberts. Algunas 

modificaciones que sufrié el texto dramatico se debieron al estilo neorrealista de la 

escenografia, la mercancia de la tienda, los desplazamientos, el vestuario y los ambientes, 

los cuales fueron totalmente manejados en el estilo del realismo. Asimismo, algunos 

personajes con caracteristicas magicas quedan reducidos por el estilo realista, tal es el caso 

del brujo negro, que no realiza en ningun momento su extrafio grito choctaw, el cual da la 

entrada de Val a escena y crea con esto un extrafio simbolismo. Tampoco es muy clara la 
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cualidad de Val de tocar su guitarra y cambiar a los oyentes, ya que en la pelicula solamente 

canta y toca, sin que nadie lo escuche, arriba de un camién de redilas, cuando regresa de 

jugar y de ganar mucho dinero, la noche en que tomé dinero de la caja registradora de la 

tienda. 

Otro cambio importante en Ia historia es el final; en la pelicula Jabe mata a Lady con 

su revélver e incendia el anexo donde esta construido el bar. Los hombres del pueblo llegan 

a sofocar el incendio pero con las mismas mangueras de presi6n empujan a Val hacia el 

incendio, quien muere al caerle encima el techo encendido. 

En la obra de teatro Jabe mata a Lady con su pistola y posteriormente los hombres 

del pueblo aprehenden a Val, lo desnudan y lo llevan frente a Jabe, quien porta un soplete 

encendido. En los dos finales se maneja la ironia en la que el padre y el amante de Lady 

sufren la misma muerte, quemados en vida por el fuego iniciado por Jabe. 

La pelicula en ningén momento nos remite claramente al mito de Orfeo, ya que 

solamente quedan algunas frases del texto original: un ejemplo es cuando Lady dice que ha 

estado esperando que alguien la saque del infiemo en el cual vive. Pero el infierno no logra 

relacionarse suficientemente con el Tartaro griego y menos a Lady con Euridice, Val con 

Orfeo o Jabe con Hades. La obra de teatro, en cambio, desde su titulo, Orpheus 

Descending, nos remite al mito érfico y logra la relacién entre el mito griego y la narracién 

contempordnea. 

La obra Orpheus Descending es dirigida y adaptada nuevamente para el cine por 

Peter Hall y producida por Tumer pictures en 1990. Kevin Andersen es Xavier Val, 

Vanessa Redgrave es Lady, Anne Twomey es Carol, Miriam Margolves es Vee Talbott y 
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Brad Sullivan es Jabe, entre otros personajes. En esta segunda adaptacion al cine se respeta 

casi en su totalidad el texto original de la obra de teatro, asi como sus acotaciones a los 

movimientos, escenografia y disefio de luces. La pelicula comienza cuando se averia el 

automovil e Val en medio de la Iuvia. Después comienza el texto de Beulah y Dolly en la 

tienda de Jabe. Val aparece en fa escena siguiente en la casa de Vee, en la cual ella esta 

pintando un cuadro y Val comienza a cantar acompafiado de su guitarra. El texto de la 

cancién no aparece en el texto teatral. 

lam a red pepperbox, bread that wait for the baker, 

lam a fake that don’t get mash, check that havnt been cashed, 

If you do need cash God bless you, when the night are blue and cold. 33 

Posteriormente Val canta el blues “Heavenly Grass” frente a Vee, Beulah, Dolly y 

Carol en 1a misma tienda. El texto esta sacado del libro de versos Jn the Winter of Cities de 

Williams. Los versos no estan escritos en el texto original. 

My feet took a walk in heavenly grass, 

All day while the sky shone clear as glass. 

My feet took a walk in heavenly grass, 

All night while the lone star gone alone.
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Then my feet came down to walk on earth, 

And mother cried when she gived me birth. 

Now my feet walk far and my feet walk fast, 

But they still have got an itch for heavenly grass. s 

En la obra teatral tampoco aparece el texto de la cancién “Lady's Love Song”, la 

cual segun las acotaciones debe oirse poco a poco tocada por una guitarra al finalizar el acto 

segundo, cuando Val entra en el cuarto de la tienda con la esperanza de que Lady aparezca. 

Val comienza a susurrar la cancién tiernamente, lo que hace que Lady se decida a entrar al 

cuarto. En Ja pelicula a melodia de la cancion es la misma que “Heavenly Grass”, pero la 

letra es diferente, y es cantada tiemamente por Val dentro de la habitacion, ja cancion se 

suspende cuando solamente se ven las siluetas de Lady y Val besandose, como en el texto 

original. 

The cabin was welcoming, hollyhock grew right by the door, 

till the whisper enter to, the sun at the doorsi!] was yellow and warm, 

till she let enter for the man or a storm, 

then the cabin falls to winter wind, and the mures came down, 

as they kiss, kiss and sin. 88 
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La pelicula termina exactamente como el texto original; vemos a Val desnudo, 

empujado por una multitud que sigue la llama del soplete llevado por Jabe. Escuchamos los 

gritos de dolor de Val alejandose. Posteriormente vemos que Carol cambia la chamarra de 

Val por un anillo al viejo hechicero negro. El Sheriff Talbott le grita a Carol Cutrere que se 

quede quieta. Carol se aleja riendo con la chamarra de Val en sus hombros. E! Sheriff sigue 

gritando que se detenga. La ultima imagen es la del hechicero negro que sonrie 

enigmaticamente. No tenemos ningin dato sobre la aceptacion de la pelicula, aunque nos 

parece que la direccién, adaptacién, escenografia, vestuario y actuaciones son excelentes. 

Se puede apreciar el simbolismo-realista que propone claramente Williams en su obra 

teatral, traducido acertadamente al lenguaje cinematografico. 

A manera de conclusion se puede decir que el teatro de Williams es una 

continuacién de los conflictos estadounidenses abordados desde una sociedad decadente, un 

sistema injusto o una percepcién pesimista de la condicion humana. Heredero de una 

experiencia formal entre el realismo y el simbolismo, Strindberg y O'Neill, Williams 

produjo en sus obras logradas combinaciones de estilos, tramas realistas y una desarrollada 

teatralidad. 

La obra Orpheus Descending es un buen ejemplo para utilizar la hipotesis de lectura 

de la mitocritica de Frye, ya que supone un mito desplazado a una obra realista y simbolista, 

asi como gran complejidad. En el siguiente capitulo se aplicara nuestro modelo teérico de 

Frye, complementado con los métodos de Eliade y Durand. 
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4. Aplicacién del modelo tedrico 

4,1, Los cuadrantes mitocriticos de Frye 

Como inicio de Ja aplicacién del modelo teérico, expondremos la metodologia del critico 

canadiense Northrop Frye que culmina con una teoria de la literatura. Como se apunté en 

el capitulo primero, para Frye la mitocritica puede entenderse como la comprobacién por 

medio de la cual toda la literatura occidental contiene un mito original. Asi, la primera 

fuente de toda literatura es el mito. Esto es importante porque el mito va a dar cuenta de la 

composicién imaginaria del texto. Frye habla de ciertos procesos tematico-temporales 

relacionados con la tragedia en particular, y toma la potica de Aristteles como base de su 

andlisis. 

Asi como Aristételes obtuvo una poética del teatro y de ésta surge una literatura, 

Frye toma la poética de Aristoteles, sin cuestionarla, para hacer una teoria literaria. Esta 

teoria se centra en los géneros literarios y toma como base al mito para explicar la 

literatura mediante cuatro mythos principales mencionados en el primer capitulo. 

EI orden estructural propuesto por Frye es el deseo, el rythos y el mythos; los dos 

primeros no los elabora, quizas por no contar con los elementos suficientes para 

desarrollarlos. Por nuestra parte pensamos que 1a antropologia puede ser un instrumento de 

desarrollo del rvthos. 

La aplicacién del modelo teérico de Frye a la tragedia, como es el caso de esta tesis, 

no se puede relacionar con la teoria general del teatro, ya que ésta solamente opera con ja 

tragedia misma y sus componentes externos e internos dentro del universo del drama. Un 

ejemplo es mostrado po Eric Bentley en su libro La vida del drama,' en la que ubica la 

tragedia en contraposicién a la comedia, como las formas teatrales mas elevadas, a 

diferencia de las mas bajas, e] melodrama y la farsa.
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Otra de las razones por la cual es relevante aplicar la mitocritica de Frye en esta 

tesis es porque dimensiona la tragedia en el contexto general de la literatura, al ubicarla 

como uno de los cuatro pregéneros o mythos en los cuales se divide toda Ja literatura, 20 

Gnicamente la dramitica. 

A continuacién, se procedera a aplicar la teoria de Frye a la tragedia Orpheus 

Descending, de Tennessee Williams. Dentro de la obra dramatica existe una estructura 

mitica en desplazamiento. Esto quiere decir que el mito de Orfeo esta superpuesto a la 

tragedia de Williams. En la superficie se trata la historia de un joven con espiritu salvaje 

que se aventura a pedir trabajo en una comunidad convencional de! sur de Estados Unidos, 

y que provoca una conmocidn, pero en la profundidad subyace el mito érfico. Por tanto 

Xavier Val equivale a Orfeo, Jabe Torrance al sefior del Hades, y su esposa Lady Torrance 

a Euridice. la esposa de Orfeo, a quien viene a rescatar del inframundo. Este 

desplazamiento de a mitologia érfica le da gran profundidad a la obra, ya que permite una 

segunda lectura compuesta por los diferentes simbolos utilizados. Williams modificé, 

diecisiete aos mas tarde, cerca de tres cuartas partes su obra original Battle of Angels, 

escrita en 1939, misma que carecia del elemento mitico. 

Para Frye, es lugar comin de la critica que la tragedia se concentre mas en un 

individuo aislado del grupo social, a diferencia de la comedia, que tiende a tratar con 

personajes de un grupo social. Asi, el héroe tragico Val Xavier importa como individuo 

aislado que llega a un pueblo cerca del rio Mississippi, llamado Two River County, 

aproximadamente a 500 km de la ciudad de Nueva Orleans. 

Sin embargo, a diferencia del héroe tragico aristotélico, que tipicamente se 

encuentra en lo alto de la rueda de la fortuna y conduce el poder a mayor altura que el 

comin de los humanos, Val no ostenta conduccién del poder, ni situacion elevada alguna. 
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Es un muchacho que acaba de cumplir treinta afios y quiere cambiar su desordenada 

manera de vivir. Val no iamenta la pérdida de su juventud como muchos de los personajes 

de Williams, pero quiere retener su libertad juvenil. Quiere mantenerse fuera de la 

corrupcién materialista del sistema de pertenencia. La historia se remonta a que fue 

abandonado de nifio por su familia en los canales de los rios, donde sobrevivié gracias a la 

caceria hasta la edad de quince afios; después se dedicé a cantar con su guitarra en los 

bares de Nueva Orleans. 

Val: At fifteen I left Witches Bayou. When the dog died I sold my boat and the gun 

[...] I went to New Orleans in this snakeskin jacket (...] It didn’t take long for me to 

learn the score. ? 

El mito griego cuenta que los padres de Orfeo fueron la musa Caliope y el dios 

Eagro. Este, como se apunto anteriormente, es el dios tracio todopoderoso, principalmente 

de los rios y puede significar en griego “cazador solitario”. Se trata, pues, de la primera 

similitud entre Val y Orfeo. Val es abandonado entre los rios y sobrevive como “cazador 

solitario”. 

Val: Listen!- When I was a kid on Witches Bayou? After my folks all scattered 

away like loose chicken’s feathers blown around the wind?- I stayed there alone on 

the bayou, huated and trapped out of season and hid from the law!- Listen!- All that 

time, all that lonely time, I felt I was waiting for something! 3 

e
e
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Frye comenta que “tragic heroes are wrapped in the mystery of their communion 

with that something beyond which we can see only through them, and which is the source 

of their strength and their fate alike. Esta frase se puede trasladar a Val, quien adquiere 

las caracteristicas del dios Orfeo por una comunién misteriosa. Por ello su habilidad para 

tocar la guitarra y encantar a quienes lo escuchan (nunca se menciona cémo obtuvo 0 

desarrollé esta habilidad), equivale a tocar la lira de Orfeo, regalo de Apolo. El atributo 

principal de Orfeo es la musica, ya que las melodias extraidas de su lira producen notas 

magicas que extirpan las pasiones animales de los corazones y Jas vuelven inocuas. Dicho 

don lo utiliza siempre en favor de la civilizacién y la paz. En esto Ultimo no hay diferencia 

con Val, puesto que en la obra, cuando éste toca la guitarra y canta, produce armonia en los 

oyentes, Su guitarra lo conecta con la misica de blues, y mediante ella con la lucha racial 

del otro, el negro. También Val utiliza su don para sobrevivir al cantar en los bares de 

Nueva Orleans, aunque se podria cuestionar sobre el servicio de su musica en favor de lo 

salvaje y del otro, en contra del poder patriarcal y la civilizacion materialista. 

Para Frye, la tragedia culmina en una epifania de la ley o diké, de aquello que es y 

que debe ser. Para los griegos el destino es mas fuerte que los dioses. La forma elemental 

de la ley opera como /ex talionis o venganza. Asi, Val comete un error al relacionarse 

intimamante con una mujer casada y tiene que pagar las consecuencias. El héroe tragico 

rompe un equilibrio de la naturaieza, concebido como orden que abarca el reino visible ¢ 

invisible. Tal equilibrio tarde o temprano debe restablecerse mediante lo que los griegos 

llamaban némesis. En esta tragedia el instrumento de la némesis es Ja venganza de los 

hombres por la légica de los acontecimientos. Jabe, al saber que su esposa Lady lo ha 

engafiado con Val, da muerte a Lady y al hijo que lleva en sus entrafias con dos balazos; 

por ultimo da muerte a Val quemandolo. 
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En el mito érfico, segin Ovidio, las ménades descuartizan a Orfeo, al igual que a su 

dios Dionisio. La forma de morir de Val difiere del mito orfico pues es atrapado por 

hombres y quemado con el soplete por Jabe, con cierta evocacién de 1a muerte del padre de 

Lady, quien perece quemado al intentar apagar el fuego de su huerta, del cual fuego 

también Jabe fue responsable por ser el lider del grupo Mystic Crew. Existen dos alusiones 

sobre el descuartizamiento en la obra, la primera cuando Val conversa con Vee Talbott en 

la segunda escena del segundo acto, sobre la manera en que comenzé a pintar sus visiones: 

Val {rising and crossing to her}: You lived in Two River County, the wife of the 

county sheriff. You saw awful things take place[...] Beatings![...] Lynchings! 

Runaway convicts torn to pieces by hounds! 5 

Posteriormente, en la tercera escena del acto segundo, se repite la narracién sobre 

un fugitivo despedazado por unos perros. Después de que Val comenta con Lady que no 

puede acostumbrarse a vivir en Two River County por haberse despertado dos o tres veces 

en las noches, inmediatamente después se escuchan salvajes ladridos de perros que 

persiguen a un presidiario préfugo. Los perros lo alcanzan y Val menciona que lo estan 

despedazando. 

Val: Run boy! Run fast, brother! If they catch you, you never will run again! 

That’s- {He has thrust his guitar under his arm on this line and crossed to the 

door.}- for sure....{The baying of the dogs changes, becomes almost a single savage 

note.}-Uh-huu- the dogs've got him. ... (Pause) They're tearing him to pieces! ° 
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Estas dos menciones sobre el descuartizamiento refuerzan la relacién de la obra con 

la muerte mitica de Orfeo y de su dios Dionisio por las ménades; el mito 6rfico se 

encuentra desplazado en la imagen de los convictos destrozados por los perros. Es 

importante notar el desplazamiento porque en él se forma un espacio de interseccién entre 

el mito y el drama estadounidense; podriamos decir que se produce una interaccién de los 

temas comunes. De ello resulta un tercer significado que posee mayor relieve y que 

procede de las relaciones entre los términos implicados. El término “descuartizamiento” de 

los fugitivos interactia con el descuartizamiento de Dionisio y forma un tercer significado 

que implica a ambos. 

Por otra parte, la persecucién ritual con hombres y perros, nos recuerda a las 

famosas novelas géticas estadounidenses como La cabafia del Tio Tom, o mas 

recientemente Light in August de Faulkner.’ 

Frye, como dijimos, sostiene que existen dos formulas reductoras que a menudo se 

han usado para explicar la tragedia. Ninguna de las dos es del todo satisfactoria y por ser 

contradictorias no pueden dejar de representar opiniones excesivas 0 limitativas de la 

tragedia. No son convincentes porque disminuyen la comprensién de la tragedia en toda su 

profundidad y magnitud, pero nos acercan a su definicién. 

La primera férmula reductora de 1a tragedia es que toda tragedia pone de manifiesto 

la omnipotencia de un destino externo que limita el esfuerzo humano. Esto se observa en el 

héroe que es encargado de poner en marcha el proceso tragico internamente; después el 

destino o moira aparece como una necesidad externa tras haber sido trasgredido. Asi, Val 

trata de huir de su destino al escapar de la vida disipada de Nueva Orleans para llegar a 

pedir empleo, pero al huir se encuentra con las condiciones de un destino omnipotente, del 

cual no puede escapar. Asi que en sus nuevas circunstancias transgrede la condicién de la 
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vida social al tener relaciones con Lady, mujer casada, y dejarla embarazada; por lo que 

tiene que pagar con su vida. 

La segunda formula reductora de la tragedia se expresa cuando Val viola la ley 

mora! humana poseido por hybris. Debido a un caracter apasionado y obsesivo no ve en el 

momento decisivo las consecuencias que pueden traer sus actos después de tener relaciones 

intimas con Lady. Tiene la oportunidad de ser libre y construir su vida en forma diferente a 

lo que ha sido en su pasado, pero jas circunstancias se presentan de tal manera que su 

debilidad es puesta a prueba y falla cometiendo hybris. La ironia tragica se basa en la 

humanidad de sus héroes y en reducir al minimo el sentido de inevitabilidad. Se pueden 

ofrecer explicaciones psicoldgicas 0 socioldgicas de la catastrofe, pero ésta sigue siendo 

humanamente inevitable, como sucede en Hamlet o en las novelas de Conrad, inmersas en 

en el elemento destructor. 

El reconocimiento 0 anagnérisis ocurre al final de Ja trama tragica al comparar y 

reconocer 1a vida a la que se ha renunciado y la forma de vida que el héroe ha creado para 

si mismo. Val ha renunciado a su nueva vida de trabajo y paga honesta, al caer nuevamente 

en la tentacion de relacionarse intimamente con mujeres, aun casadas, sin pensar en las 

consecuencias, Cuando intenta huir es demasiado tarde y es atrapado por jos vecinos y 

amigos de Jabe, los cuales le dan muerte. 

La némesis puede considerarse como el tiempo en que los presentimientos y las 

anticipaciones irénicas regresan, lo que da la sensacién de un etemo retorno. Como el 

ordculo en Edipo, o el adivino, los suefios de Califomia y los augurios de las ofrendas en la 

tragedia de Julio César de Shakespeare, Val es advertido numerosas veces y por distintos 

personajes sobre la urgencia de abandonar el lugar antes de que sea demasiado tarde. 
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Primero se lo advierte Carol Cutrere, quien actia como el mensajero que anuncia la 

catastrofe, en la primera escena del segundo acto: 

Carol: [...] You're in danger here, Snakeskin, You've taken off the jacket that said: 

“I’m wild, I’m alone!” and put on the nice blue uniform of a convict![...]The 

message I came here to give you was a waming of danger! I hope you’d hear me 

and let me take you away before it’s too late. ® 

En la escena tercera del segundo acto e! mismo Val presiente que el lugar no es 

seguro para él, después de despertar en las ultimas noches con palpitaciones y gritos: 

Val: Once or twice lately I’ve woke up with a fast heart. shouting something, and 

had to pick up my guitar to calm myself down [...] Somehow or other I can’t get 

used to this place, I don’t feel safe in this place, but ] want to stay [Ll 

Posteriormente el alguacil Talbott también le advierte en la escena segunda del acto 

tercero: 

Talbott: “Boy, don’t Jet the sun rise on you in this county.”[...Jyou’ll simplify my 

job by not allowing the sun tomorrow to rise on you in this county. “S that 

understood, now, boy? 10 

La ultima advertencia parte de Lady en la escena tercera del acto cuarto, al enterarlo 

de su embarazo: 
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Lady: You gotta go now - it’s dangerous for you to stay here [...]Take your pay out 

of the cashbox, you can go. Go, go, take the keys to my car, cross the river into 

some other county. You've done what you came here to do [J 

Las advertencias no son tomadas en cuenta y las anticipaciones se cumplen 

irénicamente, porque el héroe tragico se engafia a si mismo y pierde 1a nocién de la 

realidad debido al vertigo de la Aybris. Val cree que podrd salirse cuando lo desee de las 

circunstancias destructoras que é! mismo ha creado. 

Por otra parte, segiin Frye, la tragedia se ocupa en destruir a la familia y oponerla al 

resto de la sociedad. Esto es exactamente lo que ocurre con la familia Mannon en 

Mourning becomes Electra de O'Neill. Pero en Orpheus, la sociedad de la cual se aisla al 

héroe y a su familia (Val y Lady embarazada) representa los valores tradicionales 

corruptos del sur de Estados Unidos, encarnados por Jabe, Dolly y Dog Hamma, Beulah y 

Pee Wee Binnings, Sheriff Talbot, David Cutrere y las hermanas Temple. Val destruye la 

familia de Jabe al separarlo de su esposa Lady, aunque Jabe ha destruido primero a la 

familia de ella al quemar a su padre en Ja huerta, separarla de su novio y darle muerte al 

estar ella embarazada. 

Basados en la clasificacion cuaternaria que hace Frye de las tragedias, comentadas 

anteriormente en el esquema relacional del capitulo primero, ubicaremos la obra Orpheus 

Descending como mythos de otofio de la cuarta fase, ya que se observa en ella la caida del 

héroe por hybris, aunque cruce la barrera de la inocencia hacia la vida mundana y su caida 

comience a ser mas irénica y menos heroica. 
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En la obra, Val tiene un pasado que quiere cambiar, quiere huir del corrupto mundo 

del trabajo noctumo de los bares y trabajar honestamente, pero las nuevas circunstancias lo 

hacen cometer el error tragico, y al no ver las consecuencias, se queda a pagar sus actos 

con la muerte. 

Val: I can do all kind of jobs. Lady, I'm thirty today and I'm through with the life 

that I've been leading. (Pause. Dog bays in distance.) | lived in corruption but I’m 

not corrupted. Here is why. (Picks up his guitar). My life’s companion! It washes 

me clean like water when anything unclean has touched me [..]? 

Frye en su capitulo “Rhetorical Criticism: Theory of Genres””? propone cuatro 

términos genéricos: el drama, la épica y la lirica, de origen griego, y el cuarto la “ficcién”, 

el género de la pagina impresa o libro. Particularmente en e! drama, los personajes 

hipotéticos o internos de la historia se enfrentan directamente con el publico, lo cual se 

caracteriza por la ocultacién del autor con respecto del publico. Esta caracteristica del 

drama tiene una conexién particularmente intima con el rito. En ese sentido, con ayuda de 

la teoria de Mircea Eliade se sondean los simbolos rituales presentes en Orpheus 

Descending, como complemento de la mitocritica de Frye. 

4.2, Figuras mitocriticas de M. Eliade 

4.2.1. Esquema del descenso: descenso chamanico y visita al mundo de los muertos 

Como se mencioné en el primer capitulo, M. Eliade, en su libro Tratado de historia de las 

religiones, menciona algunos simbolos rituales que se pueden telacionar con el tema del 
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descenso y la muerte. Primero abordaremos la relacién con el descenso. De acuerdo con 

nuestro esquema relacional el tercer cuadrante, correspondiente a la tragedia, se dividié en 

tres dreas, la primera superior derecha corresponde al descenso. 

oes® 

Eliade, en su libro EZ] chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, explica como 

para algunas culturas el descenso al infierno se realiza especialmente para buscar y traer el 

alma del enfermo, también con el fin de llevar el alma del difunto hasta el reino del dios de 

ja muerte y, por Ultimo, para pedir buenas cosechas, buena caceria, multiplicacion del 

ganado, etc. El conocimiento del inframundo y de los muertos es utilizado también para 

cuidar a los seres humanos vivos, en el caso de que algin muerto quiera hacerles mal 

mediante alguna enfermedad o apoderandose de su alma. El descenso lo ubicamos en el 

drea inferior izquierda de nuestro esquema relacional. 

Val, como Orfeo, tiene el poder de rescatar del inframundo a la mujer que ama. 

Lady: I guess my heart knew that somebody must be coming to take me out of this 

hell! You did. You came. Now look at me! I’m alive once more!’ 

 



140 

Empero, lo mismo que le sucede a Orfeo con Euridice, ocurre con Vai, ya que no 

logra rescatar a Lady mas que temporalmente. 

El descenso chamanico puede enunciar el aprendizaje que se obtiene en el 

submundo del ser, tema que serviré para ubicar la dramaturgia de la obra Orpheus 

Descending, ya que en la tragedia el ser humano baja a los niveles profundos de su ser para 

obtener aprendizaje. Asi tenemos un Williams que explora en su interior para obtener un 

conocimiento personal, donde todos los personajes estan contenidos en é] mismo. Varios 

criticos comentan la existencia de la preferencia homosexual en sus obras, ya que algunos 

de los personajes principales masculinos rechazan o son indiferentes a las insinuaciones de 

las mujeres. Tal es el caso de Val, que vivid durante quince afios en el French Quarter de 

Nueva Orleans, y que en la obra muestra indiferencia hacia las mujeres. Rory B. Egan, 

comenta a este respecto que desde el mito de Orfeo, segiin Ovidio, ya se presenta este tipo 

de conducta, lo mismo que observamos en Val, “The homosexuality of Orpheus is a feature 

of several ancient versions of the story, including Ovid’s, and it is usually a concomitant of 

his attractiveness to women and their resentment at his hostility or indifference.” '° 

John M. Clum sefiala que en la version del mito, Orfeo es brutalmente asesinado por 

una banda de mujeres y no por hombres como en la obra de Williams. Quiza el dramaturgo 

presenta Io que piensa aceptaré su pUblico, pero ya en Cat on a Hot Tin Roof hace 

referencias a la homosexualidad. Asi es que cabe la pregunta ;Val es necesariamente 

heterosexual, o representa una fantasia homosexual de la juventud de Williams? Es claro 

que presentar un atractivo y dispuesto semental puede funcionar como una realidad o una 

fantasia sexual de Williams. Segin Clum, Val es un hombre muy atractivo sexualmente 

pero renuente a las mujeres y de cierta manera pasivo, lo que sugiere una sexualidad 

ambigua. Habria que aclarar la postura de Clum, ya que no se puede generalizar que todo
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hombre timido, renuente y pasivo necesariamente es homosexual. Se puede decir que Val 

es un semental mas sensible y reflexivo que el agresivo Stanley Kowalski. 

Pero es cierto, por el otro lado, que en Williams el caracter de las mujeres es activo 

y toman lo que desean de los hombres. En Orpheus Descending, Lady es la agresora al 

entrar al cuarto de Val para poseerlo. Al igual que Vee Talbot, la esposa del sheriff, pone la 

mano de Val en su pecho. Y Carol constantemente asedia sexualmente a Val. Este mundo 

de mujeres activas y hombres ambiguos también esta reflejado en otras obras como 

Suddenly Last Summer y Sweet Bird of Youth. También observamos en estas tres obras la 

presencia de dos mujeres que forman un trianguio con un hombre que es martirizado. E! 

hombre martir representa ciertas violaciones a los principios masculinos y patriarcales. Las 

mujeres son las que ofrecen este sacrificio para cambiar el sistema de género y sexo. En 

esencia es lo que dice el epigrafe de Suddenly Last Summer, “the women voice and define 

the men”, Esto también se relaciona con las victimas propiciatorias de los grupos racistas 

fandticos del sur de Estados Unidos, como se puede observar en Ja pelicula Mississippi on 

fire,® en la cual el Ku Klux Klan mata a tres activistas promotores del voto para los negros 

en el condado de Jessup, Mississippi, en 1964. 

También en Light in August, '’ de Faulkner, observamos el sacrificio cristico hacia 

el negro y homosexual, representado por Joe Cristmas, castigo avalado por una comunidad 

surefia. 

Williams construye un mundo ambivalente, por una parte los patriarcas se nos 

presentan como capaces de matar pero impotentes, enfermos e incapaces de crear la vida. 

Esto ocurre con Jabe, quien al matar a Val y a Lady, aniquila la posibilidad de un nuevo 

orden no patriarcal. Por otra parte, estén los hombres atractivos pero pasivos y las mujeres 

dominantes. Esta construccién de sus personajes parece invertir la visién de otros autores
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dominantes. Esta construccién de sus personajes parece invertir la visién de otros autores 

como Thomas Mann, el cual retraté a sus personajes homosexuales sin ningun temor y con 

gran aceptacién de la vida. 

4.2.2. Figuras mitocésmicas: Ja luna 

El 4rea central de nuestro esquema corresponde a la luna, y con ella abordaremos la 

relacién de la luna con la fertilidad en general y en particular con la mujer. 

Vy, A) 
OF 

En la mayoria de los pueblos antiguos se creia que la luna gobernaba Ia Iluvia, 

movia las mareas y ayudaba al crecimiento de las plantas. Por este lazo tan fuerte entre 

luvia y vegetacion, Eliade encuentra que gran numero de dioses de la fertilidad son al 

mismo tiempo divinidades Iunares. La luna también se relaciona con la muerte y la 

resurreccién; se mantiene tres noches oculta con el cielo oscuro y renace a la cuarta noche. 

Se vincula con los muertos porque éstos adquieren una nueva modalidad de existencia; asi 
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vida. La luna se convierte en el lugar donde descansan los muertos, como lo era para los 

pitagéricos, donde reposaban los héroes y los césares. 

No es casual que Williams acuda a 1a mitologia cristiana en la que existe un Viernes 

Santo, un Sdbado de Gloria y un Domingo de Resurreccién. Es preciso recordar que la 

semana santa se calcula de acuerdo con el calendario lunar, por eso siempre varia en el 

calendario solar, En estos dias estan contenidos la muerte y la resurreccién de Jesucristo 

como culminacién de la Semana Santa en el calendario de la iglesia cristiana, y su alusion 

se justifica por el contexto religioso de Lady como inmigrante italiana y por la enfermiza 

religiosidad de Vee Talbot. Y es en el dia de Sabado de Gloria cuando ocurre la muerte de 

Lady y Val, quiza en espera de una resurreccidn o irénicamente para acabar con ella. Lo 

mismo sucede en la obra Sweet Bird of Youth, donde Chance Wayne es castrado el domingo 

de Pascua, lo que sugiere una redencién que nunca llega. La Pascua es usada irénicamente 

porque no existe escapatoria del tiempo o de la muerte. De igual manera en Suddenly Last 

Summer existe una parodia de la Eucaristia en la crucificcion de Sebastian Venable. 

En Orpheus Descending, la acotacién primera del acto tercero nos marca que la 

accion comienza en la majiana del Sabado antes de Pascua, o sea el Sabado de Gloria. 

Act Three. 

An early morning. The Saturday before Easter. 8 

Por otra parte, también segin Eliade, ciertos animales se convierten en simbolos 

lunares por su forma o modo de ser que evoca el destino, como el caracol, el oso, la rana y 

la serpiente, que desaparecen y reaparecen. 
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Por vivir bajo tierra la serpiente conoce los secretos de los muertos y se convierte en 

el animal funerario por excelencia. También la serpiente puede connotar la nocién 

judeocristiana de tentacién. Val es un macho muy atractivo y un semental en potencia. Pero 

es importante notar que Val cambia su chamarra de vibora por un saco azul oscuro que le 

proporciona Lady para trabajar como dependiente de su tienda. Ello puede simbolizar que 

sin esta proteccién y virilidad de Ja naturaleza no puede permanecer en el mundo de los 

muertos sin morir. Esto 1o remarca Carol en la escena primera del acto segundo. 

Carol: You're in danger here, Snakeskin. You've taken off the jacket that said: I’m 

wild, I’m alone! And put on the nice blue uniform of a convict!!? 

La luna puede tener también una personificacién masculina y con caracteristicas 

ofidicas. Asi, Val-Xavier podria evocar un dios lunar, al llevar una chamarra de vibora para 

entrar al mundo de los muertos representado por Two River County, y la casa de los 

Torrance podria representar la morada del sefior de 1a muerte. Para los griegos el Hades o 

reino oscuro de los muertos esta separado del reino luminoso de los vivos por un rio, tal 

como sucede en este poblado bordeado por un rio. 

Lady: You gotta go now -it’s dangerous for you to stay here [...] Take your pay out 

of the cashbox, you can go. Go, go, take the keys to my car, cross the river into 

some other county. You've done what you came here to do [.. j 

   



145 

4.2.3. Aspectos de la hierogamia: unin del cielo y la tierra 

Eliade también relaciona a la tierra y al cielo como la primera hierogamia, pareja divina que 

evoca uno de los /eitmotiv de la mitologia universal. En nuestro esquema relacional el area 

inferior izquierda corresponde a la hierogamia. 

& 
§ 
> 
2 
& 
x     

La representante humana de la tierra-madre es la mujer y para que haya fertilidad 

hace falta un hombre-cielo; ambos, al juntarse, forman una hierogamia como simbolo 

ritual. La tierra esta viva porque es fértil y gana la batalla contra Ja muerte. 

Hay que reanimar a la tierra, excitar al cielo para que la hierogamia césmica-la 

lluvia-se cumpla en las mejores condiciones, para que los cereales crezcan y den 

frutos, para que las mujeres engendren hijos, para que los animales se multipliquen 

y para que los muertos puedan saciar su vacuidad con la fuerza vital.” 

La tierra puede estar representada por Lady Torrance, una tierra estéril, sin vida, 

pero cuando el cielo representado por el atractivo Val, la penetra, recuerda la primera 

hierogamia y la tierra es ahora fecunda y con vida. Este es otro simbolo ritual que actualiza 

la necesidad de que el dios uranico, mediante la Ituvia, fecunde a la diosa Tierra para dar 

frutos.  



146 

Eliade nos llama la atencién sobre la solidaridad entre los ritos sagrados agrarios y 

los ciclos temporales en la despedida del afio que termina y en la recepcidn del afio nuevo. 

Esto destaca la importancia del tiempo y el ritmo de las estaciones para la experiencia 

religiosa en las sociedades agrarias, ya que estos coinciden con la expulsion de los males o 

la regeneracién de los poderes. Cuando las ceremonias coinciden con los ritmos césmicos 

aumentan su eficacia. 

En la obra analizada, la historia comienza semanas antes de la entrada de la 

primavera, caracterizada por el clima frio y las Iluvias, y donde Ja accién se desarrolla en e] 

atardecer y en la noche. Esto se refleja en la acotacidn del prologo del acto primero. 

The action of the play occurs during a rainy season, late winter and early spring.” 

Semanas después, parece coincidir la entrada de la primavera con la noche donde 

tienen relaciones intimas Lady y Val en el cuarto de la tienda. El calendario cosmico indica 

que el equinoccio de primavera es una fecha especial que ayuda a la fecundacién. Esto se 

ve reforzado con la salida del sol por primera vez en la obra, en la escena primera del acto 

tercero, lo cual ademas se relaciona en el calendario catdlico con el Sdbado de Gloria, un 

dia después de ia muerte de Cristo. 

Act Three. Scene One. 

An early morning. The Saturday before Easter.” 

El tema de la fertilidad se refuerza con los recuerdos de Lady acerca de una pequefia 

higuera estéril del huerto paterno que de pronto dio higos. Durand ejemplifica a la higuera 
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como Ia imagen del alimento materno, compuesta de leche y vegetacién “higuera ‘nutritiva’ 

por excelencia al ser portadora de frutos y sugerir su jugo el liquido nutritivo primordial.” 

_ Ei simbolo ritual de la fertilidad aparece nuevamente cuando Lady adoma el arbol verde 

con los colguijos navidefios que aseguran la continuidad de la vida en el invierno. Eliade 

narra que el arbol es el simbolo vegetal por excelencia, pues contiene la fuente inagotable 

de la fertilidad césmica, ya que es vertical, crece, constantemente pierde sus hojas y las 

recupera, muere y vuelve a nacer innumerables veces. 

Lady: When a woman's been childless as long as I’ve been childless, it’s hard to 

believe that you're still able to bear! —We used to have a little fig tree between the 

house and the orchard. lt never bore any fruit, they said it was barren [...]Then one 

day I discovered a smail green fig on the tree they said wouldn’t bear! [...] |ranto a 

closet, 1 opened a box that we kept Christmas omaments in! —I took them out, glass 

bells, glass birds, tinsel. icicles, stars... And I hung the little tree with them, I 

decorate the fig tree [...] because it won the battle and it would bear! Unpack the 

box! Unpack the box with the Christmas omaments in it, put them on me, glass bells 

and glass birds and stars and tinsel and snow![...] I've won, I've won, Mr. Death, 

I'm going to bear!> 

4.3. Figuras mitocriticas de G. Durand 

4.3.1. El descenso arquetipico al cuerpo materno 

Gilbert Durand ahonda sobre el tema del descenso, en su capitulo primero “Los simbolos 

de la inversién” en la segunda parte titulada “El régimen noctumo de la imagen”, dentro de] 

   



148 

libro Las estructuras antropoldgicas de lo imaginario. Durand afirma que los arquetipos 

fundamentales de la imaginacion humana se perciben desde una perspectiva simbdlica 

corporal. Podria decirse que la consideracién del cuerpo es el sintoma dei régimen nocturno 

de lo imaginario del descenso, ya que partimos de que es nuestra sensibilidad corporal la 

que sirve para construir el imaginario det descenso, asi el descenso lo experimentamos al 

beber liquidos o ingerir alimentos que luego procesa nuestro sistema digestivo. 

Como se mencioné en el esquema relacional del primer capitulo de esta tesis, la 

figura que se escogié para integrar las ideas de Durand es un cono invertido cuya base €s el 

cuadrante de la tragedia de Frye con fas divisiones de Eliade. El volumen del cono se 

dividié regularmente entre las tres ideas principales de Durand; el primer nivel, de arriba 

abajo, pertenece a los simbolos de la inversion, como si fuera una boca u orificio sexual 

donde se comienza a descender o penetrar hacia el interior del cuerpo. 

er Volumen 
‘Sirpolos de la iverson 
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El mito de Orfeo segiin Durand, puede contener la constelacién maternal coloreada 

y acuatica, de acuerdo con el esquema del descenso o retorno al vientre materno. 

Se puede descender para remontar el tiempo y reencontrar ja calma prenatal. Y con 

ayuda de las ideas de Bachelard, Desoille y Jung, principalmente, Durand asegura que el 

descenso demandaré mas precauciones que la ascension. “Exigird corazas, escafandras 0, 

incluso, el acompafiamiento de un mentor; todo un arsenal de artefactos y mecanismos mas 

complejos que el ala, atributo tan sencillo del vuelo.” 26 Existe un constante peligro de 

confundirse y caerse, por esta razén se requiere de buena proteccién. También el descenso 

va unido a la intimidad digestiva y al gesto de la deglucién. Por otra parte, en el descenso a 

las profundidades oscuras y ocultas existe una lentitud visceral y una cualidad térmica 

agradable. Segiin Durand,’ esto se reafirma en la elaboracién psicoldgica de los complejos 

de Jonas y de Novalis, como se explicara enseguida. 

En el complejo de Jonds, la baliena no deteriora ni desgarra, sino que 

inofensivamente traga y aquél reposa en el acariciador vientre digestivo de ésta. Tal 

deglucién con mucha frecuencia sacraliza. Tat es el caso del tema folklérico de Gargantua, 

que representa a un gigante que amablemente se traga a los nifios sin hacerles ningun mal.® 

En el complejo de Novalis, el descenso del minero a la tierra se asimila con Ja 

penetracion blanda del vientre sexual, en otras palabras con una copulacién. Asi se constata 

que “la imaginacién del descenso confirma la intuicién freudiana que hace del tubo 

digestivo el eje de la libido antes de su fijacion sexual”? 

También los valores noctumos estén vinculados con el] descenso por la escala 

secreta ala unién amorosa del retomo al hogar prenatal. Es el abismo femenino y matemal, 
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que para numerosas culturas funciona como el arquetipo del descenso y el encuentro con 

las fuentes originales de la felicidad. El regreso a la gran madre puede ser tanto de 

caracteristicas marinas como teliricas. 

Val regresa al primer momento de amor que tuvo entre los rios, como en el jardin 

del Edén. 

Val: By coming out on the dogtrot of a cabin as naked as I was in the flat-bottom 

boat! She stood there a while with the daylight buming around her as bright as 

heaven as far as I could see. You seen the inside of a shell, how white that is, pearly 

white? Her naked skin was like that. °° 

Después Val sublima el amor al no poder encontrar respuestas en la tierra, lo 

sublima mediante la imagen del pajaro que no tiene patas para descansar en la tierra. 

Val: You know they's a kind of bird that dont’t have legs so it can’t light on 

nothing but has to stay all its life on its wings in the sky?(...] They sleep on the 

wind and... never light on this earth but one time when they died![...] So I'd like to 

be one of those birds; they’s lots of people would like to be one of those birds and 

never be -corrupted! *! 

Tal acto sublime continua hasta que su amor recae en Lady, lo cual ocasionara su 

muerte. 
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Val:[...] but I wanted to tell you something I never told no one before. (Places hand 

on her shoulder.) I feel a true love for you, Lady! (He kisses her.) I'll wait for you 

out of this county, just name time and the [...J? 

En el descenso existe un proceso de doble negacién, proceso en donde lo negativo 

se convierte en positive, donde se ve al engafiador como engafiado. Este procedimiento 

constituye una transmutacién de valores y la utilizacién de las propias armas del 

adversario, ya que por esta via se puede dejar al engafiador como engafiado. Dicho 

procedimiento se convierte en un simbolo de reduplicacion, en donde Gargantua. el gigante 

tragador, es tragado a su vez por el horizonte. Este punto nos lleva al concepto de doble 

sentido de activo-pasivo. Esto opera también en la simblica cristiana, ya que Cristo es a la 

vez el Gran Pescador y el pez. 

La inversién y la reduplicacién se utilizan, segin Durand,*constantemente en la 

literatura, desde la tragedia griega hasta la novela policiaca, en la que se invierten los 

papeles del asesino sddico y del hombre bueno y tranquilo, libre de toda sospecha. 

En la literatura estadounidense, la novela faulkneriana es un ejemplo de 

reduplicacién producido por la redundancia de nombres de personajes de una misma 

familia, lo que crea una extrafia confusién y un eterno retorno de la historia. Lo mismo 

sucede en el drama Mourning Becomes Electra, de O'Neill (1931), donde todos los 

miembros de [a familia Masnon son parecidos; los padres se parecen fisicamente a sus 

hijos y a sus nietos, y de igual manera sucede con Sus esposas. 

En la obra, Val es un joven que quiere escapar del mundo facil por medio del 

trabajo honesto. Y en su accién existe una inversién ya que engaiia al gran engafiador, 

Jabe, quien ha simulado durante afios no haber tenido nada que ver con la muerte del padre 
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de Lady. Al final, sin embargo, Jabe resulta triunfador y se crea una especie de 

reduplicacién, al mostrarse un eterno retorno de la historia. Esto se observa en la fatalidad 

de hacer morir todo lo que intenta vivir dentro de este microcosmos: el padre de Lady, 

Lady con su hijo y Val. 

En el descenso, segin Durand, también se observa el proceso de inversi6n que pasa 

por una relativizacién de los términos y llega a invertir el sentido comin y la légica, lo que 

hace “entrar lo grande en lo pequefio”. Durand nombra a este esquema proceso de 

gulliverizacion, donde el bienhechor se reduce a un objeto minusculo. 

Los esquemas del descenso intimo se colorean con la densidad noctuma, 4 

diferencia de los esquemas ascencionales que tienen por atmédsfera la luz. Para Bachelard, 

los colores que le gustan a Edgar Allan Poe 0 a Gogol son el verde y el violeta, colores de 

abismo y esencia misma de la noche y las tinieblas. 

El simbolismo de los sonidos es, por tanto, como el de los colores, el tema de una 

regresion hacia las aspiraciones mas primitivas de la psique, pero es también el medio de 

exorcizar y de rehabilitar mediante una especie de eufemizacién constante la sustancia 

misma del tiempo. 

Los primeros sonidos que se escuchan en la primera escena de la obra son ladridos 

de perros que manifiestan los ruidos no domesticados y salvajes de la naturaleza. Lo 

salvaje ladra a lo moderno en la primera escena cuando Carol y el Hechicero ladran el 

llanto choctaw, que contiene notas de salvaje intensidad, ante las mujeres Eva y su 

hermana, Dolly y Beulah. 

En la escena tercera del segundo acto, los perros marcan el momento en que Val 

recuerda que en las tiltimas noches se ha despertado gritando y siente que no esta seguro en 

ese pueblo, aun cuando al mismo tiempo quiere quedarse. Parece que los perros, al 
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representar Io salvaje, marcan el momento de la decision del destino. Los mismos perros 

persiguen a un prdfugo, hasta alcanzarlo y despedazarlo en la tercera escena del acto 

segundo. Val narra este acontecimiento como si Jo estuviera viviendo é] mismo o se 

sucediera en su interior; intenta escapar de este destino al abrir la puerta de la tienda con 

intenciones de irse, pero Lady le dice en ese momento que le ofrece una cama cémoda en 

la misma tienda. Al aceptar Val, su destino y su destruccién quedan marcados, 

irénicamente la persecucién de los perros y el descuartizamiento del préfugo se 

materializaran en su muerte. 

Val: Once or twice lately I’ve woke up with a fast heart, shouting something, and 

had to pick up my guitar to calm myself down. [...] Somehow or other I can’t get 

used to this place, I don’t feel safe in this place, but ]-wanted to stay [..] 

(Stops short; sound of wild baying.) 

Lady: The chain-gang dogs are chaising some runaway convict. ... 

Val: Run boy! Run fast, brother! If they catch you, you never will run again That’s- 

(He has thrust his guitar under his arm on this tine and crossed to the door.)-for 

sure,...(The baying of the dogs changes, becomes almost a single savage note,) Uh- 

huh- the dogs‘ve got him....they’re tearing him to pieces! (Pause. Baying continues. 

A shot is fired. The baying dies out, He stops with his hand on the door; glances 

back at her; nods; draws the door open. The wind sings loud in the dusk) Lady: 

Wait. [...] There’s a cot there. A nurse slept on it when Jabe had his first operation, 

and there’s a washroom down here and I'll get a plumber to put in a hot an‘cold 

shower! I'Il-fix it up nice for you... 

Val: [...] -I'll go and take a look at it... x . 
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De igual manera los ladridos del negro hechicero, “Choctaw cry”, sirven de conjuro 

para preparar la entrada de Val en ta primera escena y en la obra. La union entre el 

hechicero negro cubierto de amuletos y Val, puede repetirse en las incripciones de los 

msicos negros en su guitarra, la cual funciona también como su amuleto para no ; 

corromperse, como lo anotamos anteriormente. El] Ilanto parece el regreso a lo mas 

primitivo de la psique humana, el grito primordial. Seguin Bigsby, el grito del hechicero 

negro representa la era anterior que no estaba enferma de neon. “The Negro conjure man 

does not speak but utters a Chocktaw cry. His magic is from another era, from a time 

before the world became ‘sick with neon’.”** Val parece ser la continuacion de este mismo 

grito salvaje, ya que su entrada coincide con el grito de Carol y del hechicero. Lo salvaje 

llama a sus semejantes. Asi vemos que existe una unién entre los ladridos de los perros, la 

naturaleza salvaje, la atraccién sexual y la guitarra de Val, la naturaleza salvaje de Carol y 

del grito choctaw. 

She starts the cry herself. The negro throws back his head and completes it: a series 

of barking sounds that rise to a high sustained note of wild intensity...Just then, as 

though the cry had brought him, Val enters the store. He is a young man, about 30, 

who has a kind of wild beauty about him that the cry would suggest...His 

remarkable garment is a snakeskin jacket, mottled white, black and gray. He 

. . 2 * 2 * ar 3 

carries a guitar which is covered with inscriptions. 6 

Beulah le pide al negro retirarse de la tienda y éste se va después que Carol le 

regala un dolar. 
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Carol pide el mismo grito choctaw al hechicero en la ultima escena del acto tercero; 

pero ahora el grito produce gran reaccién en la tienda: Beulah y Dolly salen cortiendo, Dog 

y Pee Wee sacan al negro a empellones de la tienda, Jabe vocifera desde su cuarto, Val 

descorre las cortinas de la alcoba como convocado por el grito y entra a escena de la 

misma manera que la primera vez. 

Carol: Uncle! The Choctaw cry! I'll give you a dollar for it. 

(Lady turns away with a gasp, with a gesture of refusal. The negro nods, then 

throws back his turkey neck and utters a series of sharp barking sounds that rise to 

a sustained cry of great intensity and wildness. The cry produces a violent reaction 

in the building. Beulah and Dolly run out of the store[...] Dog and Pee Wee run 

down the stairs with ad libs and hustle the negro out of the store, ignoring Lady[...] 

Val sweeps back the alcove curtain and appears as if the cry were his cue. Above in 

the sickroom, hoarse, outraged shouts that subside with exhaustion. 3” 

El grito choctaw en esta segunda ocasién parece lastimar a los personajes que no 

tienen relacion con lo salvaje, y hasta parece producir un deterioro en la salud de Jabe. 

Durand se remite a Eliade en lo que respecta al /eitmotiv de la mitologia universal 

sobre la unién de la pareja divina Cielo-Tierra en la primera hierogamia césmica. La madre 

primordial envolvente se encuentra en las leyendas y jas mitologias, aspecto que hemos 

abordado en la seccién referente a Eliade. 

Se puede notar el isomorfismo noctumo de las im4genes que gravitan en una 

especie de dinamica en torno al esquema de la penetracién o degustacién sexual. Williams, 

a Jo largo de la obra, propone las siguientes imagenes. Val espera una respuesta acerca de] 
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amor, asi su primera experiencia sexual parece ser la respuesta; narra las relaciones que 

tiene con una mujer desnuda y blanca como la perla que conocié a los catorce afios entre 

los rios. Pesteriormente, al abandonar Witches Bayou, Val se da cuenta de que puede 

vender algo mas que pieles, lo cual denota cierta mundanidad al cantar y tocar su guitarra 

mientras trabaja, en la vida noctuma de Nueva Orleans. Val comenta que aun en Ja vida 

noctuma de las ciudades se puede respirar lo salvaje. 

Val: The ones that work days in cities and the ones that work nights in cities, they 

live in different cities. The cities have the same name but they are different cities. 

As different as night and day. There’s something wild in the country that only the 

night people know...® 

En la obra Val acepta salir con Carol primero, y regresa después con manchas de 

lapiz labial, 1o que demuestra su gusto por aventuras sexuales rapidas. Lo mismo sucede en 

la cuarta escena del acto segundo, cuando Lady no lo deja ir diciéndole que Jo necesita 

para continuar viviendo, acto seguido, ella entra a su habitacién animada por la guitarra de 

Val que toca “Lady’s Love Song”. 

Al analizar estas imagenes es posible advertir el isotopismo del agua de los rios y la 

misica unidos a la femineidad de la mujer que se desnuda. En este caso, el agua no esta 

relacionada con la purificacién, sino con la fluidez del deseo donde no imperan las leyes de 

la raz6n. Esto podria asociarse con el lugar entre canales de agua donde nace Val, Witches 

Bayou, y su magnetismo sexual. También con su habilidad para comunicarse y seducir a 

las mujeres. 
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Val: Well, they say that a woman can burn a man down. But I can bum down a 

woman [...] any two-footed woman.® 

También el lugar donde se encuentra la huerta del padre de Lady, Moon Lake, 

indica un lugar junto al agua para dar rienda suelta a los deseos sin ningun impedimento. 

Las tinieblas son amenazadoras pero se transforman en sanidad bienhechora, 

mientras que los colores se sustituyen por una luz pura y el ruido es domesticado en 

melodia por Orfeo. 

Por otra parte, menciona Eliade que en todos los folklores el abandono del bebé 

sobredetermina el nacimiento milagroso del héroe concebido por una virgen. El abandono 

es una especie de duplicacién de la matemnidad mediante la consagracién a la Gran Madre 

elemental. Asi, Val es hijo de la naturaleza y ésta le regala muchos dones que se detallan 

mas adelante. 

De manera repentina y sin explicacién Val es abandonado de nifio por sus 

familiares. Asi pasa su infancia y adolescencia solitario, vuelto un cazador a ocultas de la 

ley. 

Val: When I was a kid on Witches Bayou? After my folks all scattered away like 

loose chicken’s feathers blown around by the wind? -1 stayed there alone in the 

Bayou, hunted and trapped out of season and hid from the law! *° 

La Madre Naturaleza, su madre, le confiere diferentes atributes como la facultad de 

no dormir durante 48 horas, aguantar la respiracién durante tres minutos, permanecer un 

dia entero sin orinar o dejar completamente extenuada a una mujer. Al abandonar los  
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canales del rio, a los quince afios, el recuerdo de su vida silvestre queda simbolizada por su 

chamarra de piel de vibora y sus diversos atributos. Para Durand la serpiente es el simbolo 

triple de la transformacién temporal, de la fecundidad y por ultimo de la perennidad 

ancestral. La serpiente-falo se convierte en el gran portador de esperma. La serpiente ocupa 

un lugar simbdlicamente positivo en el mito del héroe vencedor de la muerte. 

Val: I can sleep on a concrete floor or go without sleeping, without even feeling 

sleepy, for forty-eight hours. And I can hold my breath three minutes without 

blacking out[...] And J can go a whole day without passing water[...] Well, they say 

that a woman can bum a man down. But I can bum down a woman. “| 

También al finalizar la segunda escena del acto tercero, Val demuestra otro atributo 

salvaje de agilidad felina, cuando se escapa de Pee Wee y Dog qienes le apuntan al pecho 

desnudo con sus navajas; esto lo hace después que Dog agarra su guitarra. 

([...] They bend close to it, keeping the open knife blades pointed at Val’s body; 

Dog touches neck of the guitar, draws it toward him. Val suddenly springs, with 

catlike agility, onto the counter. He runs along it, kicking at their hands as they 

catch at his legs.) 

Con esto confirmamos que Val es hijo de la Naturaleza abandonado por sus 

familiares en los rios de Witches Bayou; sus habilidades son un don conferido por su 

madre adoptiva. El nombre Witches parece venir de “witch”, bruja o hechicera, con lo cual 

su origen esta relacionado con la magia. Sus atributos constantemente le recuerdan su    
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origen salvaje y su necesidad de vivir salvajemente en la noctuma ciudad de Nueva 

Orleans. Recordemos que Lady también ansiara vincularse con lo salvaje de la vida 

noctuma mediante la apertura de su bar, en el anexo de la tienda. 

Lady: [...] I'm going to compete for the night life in this county, the after-the- 

movies trade. ” 

4.3.2. Simbolos de la intimidad: el espacio y su habitacién 

Otras ideas sobre el descenso desarrolladas por G. Durand las encontramos en Los 

simbolos de la intimidad, dentro del capitulo “El descenso y la copa”. En nuestro esquema 

relacional, el segundo nivel del cono invertido corresponde a los simbolos de la intimidad, 

en donde el entorno determina la personalidad de los habitantes del lugar. 

20. Vokren 
Sanbolos de la intrridad 
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Aqui Durand menciona que la casa y su entorno duplican y determinan la 

personalidad de quien la habita. Es una demostracién de la correlacién psicoldgica entre 

continente y contenido. 

La descripcién del continente representado por la escenografia donde acontece la 

accion dramética en el realismo estadounidense presenta gran importancia en su relacién 

metaférica con los caracteres de los personajes; tal como se muestra en las grandes 

descripciones del escenario de Eugene O'Neill. como en la primera acotaci6n de Mourning 

Becomes Electra: 

Escenario, exterior de la casa de los Mannon, en las postrimerias de una tarde de 

abril de 1865. [...] Las ventanas de la planta baja reflejan los rayos del sol con 

rencoroso centelleo. El portico del templo semeja una incongruente mdscara 

blanca, fijada sobre la casa para ocultar su sombria fealdad. “ 

En el prélogo de Orpheus Descending, Williams describe de modo no realista cuatro 

diferentes espacios, una tienda de articulos generales, parte de un bar contiguo, un pequefio 

dormitorio y una escalera con un pequefio descanso. La correlacién psicoldgica entre 

continente y contenido se expresa en la descripcién de Ja tienda como un lugar 

abandonado, sucio, sin luz ni vida, y el espacio exterior donde Ilueve, hace frio y pareciera 

no haber vida. 

Scene: The set represents in nonrealistic fashion a general dry-goods store and 

part of a connecting ‘confectionary’ in a small Southern town. The ceiling is high 

and the upper walls are dark, as if streaked with moisture and cobwebbed. A great
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dusty window upstage offers a view of disturbing emptiness that fades into late 

dusk. The action of the play occurs during a rainy season, late winter and early 

spring.® 

También pareciera que Jabe y Lady estan atrapados en una especie de carcel en 

donde no existe la libertad. 

Dolly: They got two separate bedrooms which are not even connectin’. At opposite 

end of the hall, and everything is so dingy an’ dark up there. Y’know what it 

seemed like to me? A county jail! | swear to goodness it didnt’t seem to me like a 

place for white people to live in!—that’s the truth [...]” ‘6 

La carcel son las relaciones econdémicas a la que estan expuestos, Lady se casé por 

supervivencia econdmica, al igual que David Cutrere al casarse con una muchacha rica en 

contra de sus sentimientos. Estas relaciones econdmicas de compra y venta estan 

representadas por la tienda, lugar de intercambio por excelencia. 

El bar contiguo aparece como un lugar brumose y poético al principio de la obra, 

pero después, al ser decorado representa el pasado feliz de Lady Torrence con su padre y 

su ptimer amor David Cutrere, en la huerta llamada Moon Lake. Recordemos que la 

palabra “moon “es luna y que segtin Eliade, la luna estd relacionada con la fertilidad y el 

agua. La huerta en primavera representa de alguna manera el paraiso perdido y la vida 

misma. Es un lugar al aire libre en donde se respira libertad y amor, ya que durante ia 

prohibicion era tan sdlo en la huerta donde se podia hacer el amor y tomar vino. E] bar 

recobra vida cuando Lady lo arregla a semejanza de la huerta de su padre, y esto se 
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complementa con el hecho de que Lady esta embarazada, por lo que puede dar vida 

nuevanente, 

Primero Lady comenta con Val en la escena segunda del primer acto, sus. planes para 

decorar el bar como el huerto de su padre, e] cual tenia quince lugares para cenar cubiertos 

con parras. 

Lady: [..-] Artificial branches of fruits trees in flower on the walls and ceilings! 

—It’s going to be like an orchard in the spring!- My father, he had an orchard on 

Moon Lake. He made a wine garden of it. We had fifteen little white arbors with 

tables in them and they were covered with-grapevines and-we sold Dago red wine 

an ‘bootleg whiskey and beer.-They bumed it up! My father was burned up in it. “7 

Jabe comenta posteriormente e] parecido de Ja huerta del padre de Lady al nuevo 

decorado de! bar, al final de la escena tercera del acto primero. 

Jabe: Miss Porter, 1 married a live one! Didn't I marry a live one? (Switches off 

lights in confectionery) Her daddy ‘The Wop'was just as much of a live one till he 

bumed up. He had a garden on the north shore of Moon Lake. The new 

confectionary sort of reminds me of it.” 

Lo mismo menciona Beulah al ver el bar, al principio de la escena tercera del tercer 

acto: 

; 
8 

" 
E 

ee”
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Beulah: Oh, I understand, now! Now I see what she’s up to! Electric moon, cutout 

silver-paper stars and artificial vines? Why, it’s her father’s wine garden on Moon 

Lake she’s turned this room into! 

Este ‘espacio resucitado’ actia primero como una lucha contra la muerte y 

posteriormente como parte de la venganza de Lady contra Jabe, al enterarse que fue él, 

junto con otros amigos, quienes mataron a su padre. 

Lady: I want that man to see the wine garden come open again when he’s dying! I 

want him to hear it coming open again here tonight! While he’s dying.” 

El pequejio dormitorio es otro espacio generalmente oculto por una cortina oriental 

descolorida, como se menciona en el prdélogo, y podria representar otra parte escondida de 

Lady. Se utiliza como probador de vestimentas para los clientes de la tienda, y también, 

segun Lady, se utilizé como dormitorio de una enfermera en la primera operacion de Jabe; 

ahora esta redecorado como el dormitorio de Val. A manera de puerta existe una cortina 

decorada con el dibujo de un drbol dorado con frutos color escarlata y aves fantasticas. 

Este lugar podria representar el jardin del, Edén, donde Adan y Eva viven hasta que 

cometen el pecado original. Es aqui donde Val y Lady cometen adulterio después de 

algunas en que Val trabaja en la tienda (escena cuarta del segundo acto). 

([..] He looks up gravely at her from his guitar. She closes the curtain behind her. 

Its bizarre design, a gold tree with white birds and scarlet fruit in it, is softly 

translucent with the bulb lighted behind it. The guitar continues sofily for a few 
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moments, stops; the stage darkens till only the curtain of the alcove is clearly 

visible.) 

Las escaleras con el descanso conducen al segundo piso de la casa, aunque no se 

ven las habitaciones. Dolly narra en el prétogo que hay dos cuartos que no se comunican 

entre si, Uno es para Jabe y el otro para Lady. 

Dolly: They got two separate bedrooms which are not even connectin’. At opposite 

end of the hall, and everything is so digny an ‘dark up there. * 

Jabe se asocia con la muerte; primero por la acotacién que escribe Williams sobre 

el personaje antes de entrar en la primera escena de! primer capitulo. 

(Jabe enters. A gaunt, wolfish man, gray and yellow.) 

Jabe es parecido a un tétrico hombre-lobo gris y amarillo, lo cual nos hace pensar 

en alguien menos humano y mas animal o endemoniado. Esta imagen se repite a lo largo 

del texto, hasta que lo sugerido cobra la fuerza de la verdad. Posteriormente Beulah, en esa 

misma escena, menciona a Dolly su palidez y el sudor de la muerte. 

Beulah: He has th’death sweat on him! Did you notice that death sweat on him?** 

| 
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En la acotacién de la escena primera del acto tercero, la descripcién de Jabe al bajar 

de su cuarto a la tienda junto con la enfermera es de una persona de piel amarillenta con 

fuego en los ojos. 

([...]They have a bizarre and awful appearence, the tall man, his rusty black suit 

hanging on him like an empty sack, his eyes burning malignantly from his yellow 

face, leaning on a stumpy little woman L.)* 

Lady, también en la escena tercera del acto tercero, menciona que Jabe es Ja muerte 

en persona y que alguien deberia sacarla de ese infiemo. 

Lady: I know! Death's knocking for me! Don’t you think I hear him, knock, knock, 

knock? It sounds like what it is! Bones knocking bones.... Ask me how it felt to be 

coupled with death up there, and I can tell you. My skin crawled when he touched 

me. But I endured it. 1 guess my heart knew that somebody must be coming to take 

me out of this hell! You did. You came. Now iook at me! I'm alive once more. -I 

wont wither in dark![...] Death’s scraped together down here!-but Death has got to 

die before we can go...°° 

Todas estas notas implican que la imagen de Jabe es la de un frio esqueleto y, por el 

  

desplazamiento del mito de Orfeo, Jabe evoca al rey del inframundo, el rey de los muertos 

Hamado Hades. 
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Cuenta Homero que después de la victoria sobre Cronos y los Titanes, los tres 

hermanos olimpicos se dividieron el dominio del mundo: a Zeus le tocé el reino del cielo y 

de la tierra, a Poseidén el mar, y a Hades las profundidades terrestres. 

Hades no se identifica con el demonio cristiano porque la idea de una identidad 

maligna que incita a los hombres al pecado y exulta con el sufrimiento era desconocida 

para los griegos. El reino del Hades se modifica de su visién homérica para dividirse en 

dos regiones distintas: el Tértaro como Sugar de expiacién, donde los asesinos pagan las 

culpas, y del otro lado, los campos Eliseos, donde los virtuosos gozan de las recompensas a 

sus acciones. Para decidir el destino de los muertos, los griegos imaginaban un tribunal 

compuesto de tres jueces, Minos, Eaco y Radamanto. Las almas antes de presentarse al 

tribunal tenian que cruzar el rio Aqueronte desde el Erebo. después de pagar un obolo al 

barquero Caronte; posteriormente tenian que cruzar el portdn del Hades guardado por 

Cerbero. 

Los principales auxiliares de] rey Hades son Tanatos (la muerte), jas Moiras, las 

Keres, las Erinias o Furias. Una vez que el destino decide que ha Ilegado Ia hora final, las 

Moiras cortan el hilo de la vida y las Keres se apoderan de} mortal designado y io arrastran 

hacia el Erebo. Cuando dicho mortal ha cometido crimenes como el parricidio, Tanatos 

manda en lugar de las Keres a las Erinias o Furias. 

En otras acotaciones de la obra Orpheus Descending hay figuras misteriosas que 

aparecen como si fueran demonios, las cuales complementan Ja imagen de Jabe como el 

sefior de los muertos que reina en el pequefio pueblo de Two River County, una especie de 

infiemo, y cuyos amigos representan el séquito de demonios, a semejanza de los auxiliares 

del rey Hades. 
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Bigsby extiende la nocion de infiemo a todo el Sur, ya que el Sur esté muriendo y 

las im4genes dominantes son la extincién, la enfermedad y la esterilidad. Los signos de 

vitalidad estén destruides y esto se demuestra con la muerte de Val. Mas adelante 

‘apliaremos la nocién del Sur para Williams. 

Asi, para la escena tercera del tercer acto, Williams nos sugiere una figura 

misteriosa que debido a la luz del farol de la calle parece una sombra en los infiernos a 

través de la ventana de la tienda. 

([...J.4 lamp outside the door sometimes catches a figure that moves past with 

mysterious urgency, calling out softly and raising an arm to beckon, like a shade in 

the under kingdom) ° 

Casi al terminar la escena tercera del acto tercero, otra acotacién menciona los rostros 

semejantes a demonios, iluminados por el fuego azul del soplete para soldar que ha sido 

encendido para torturar y quemar a Val. 

(A jet of blue flame stabs the dark. It flickers on Carol's figure in the confectionary. 

The men cry out together in hoarse passion crouching toward the fierce blue jet of 

fire, their faces lit by it like the faces of demons.) 8 

Ya se coments Ia relacién que Jabe tiene con la muerte y cémo Ia luz del soplete 

hace que los rostros asemejen demonios. Asi, Jabe podria ser el sefior del Hades 

acompafiado de su séquito. 
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En la obra parece que los valores espaciales estan invertidos, ya que en la parte 

superior de la casa se encuentra Jabe, el rey de los muertos, y en la parte inferior, Val el 

dios Orfeo y 1a vida. Es en Ja parte de abajo donde se concibe la vida, Lady tiene que bajar 

para concebir, mientras en la parte de arriba existe la agonia y la muerte. E! cielo por lo 

general se encuentra arriba y el infierno o lugar de los muertos abajo, pero existe seglin 

Eliade una creencia ancestral que en el lugar de los muertos todo es al revés. 

Eliade comenta que toda sociedad equilibrada debe preservar costumbres  ritos de 

la parte diuma y nocturna, la parte solar y la lunar. Estos dos regimenes en la psique son 

absolutamente antindmicos. El primero gravita en tomo a los esquemas del ascenso y 

promueve imagenes purificadoras y heroicas, el otro, por el contrario, se identifica con los 

gestos del descenso y se concentra en las imagenes del misterio y de la intimidad, asi como 

en la busqueda del tesoro o del descenso. La valoracién de los simbolos nocturnos no se 

independiza de las expresiones diumas, ya que se considera a la noche en términos de 

esclarecimiento. Asi, el régimen nocturno es menos polémico que la distincién solar y 

diuma, sueiia mds con el bienestar que con las conquistas. 

4.3.3. Tematica de lo nocturno y la muerte en las estructuras narrativas 

Dentro de la primera parte “El descenso y la copa”, el tercer capitulo “Las estructuras 

misticas de lo imaginario”, Durand resume las cuatro principales estructuras del régimen 

nocturne. 

+ La primera es la reduplicacién y la perseverancia. 

+ La segunda es la viscosidad que se niega a separar 0 a cercenar. 
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+ La tercera estructura es un caso particular de la segunda, una vinculacién con el 

aspecto concreto, coloreado e intimo de las cosas, lo cual remite al movimiento vital. 

+ La cuarta estructura es la concentracién, que resume [a gulliverizacién que patentiza la 

gran inversién de valores e imagenes. 

En el esquema relacional ubicamos las estructuras misticas de lo imaginario en el 

tercer y mas bajo nivel del cuerpo del cono invertido, ya que corresponde a los temas 

concentrados 0 decantados y mas pequefios o gulliverizados. 

eve 
‘Some tote oman 

La primera estructura del régimen nocturno, como se explicé en el primer capitulo, 

es aquella que los psicdlogos como Rorschach y Bovet Ilaman reduplicacién y 

perseverancia, y son las variaciones tematicas que ponen de manifiesto el isomorfismo de 

las interpretaciones, lo cual forma la viscosidad del tema. Esta viscosidad del tema se 

traduce no por la exacta repeticion estereotipada de una interpretacién dada, sino por 

variaciones tematicas que ponen de manifiesto el isomorfismo de las interpretaciones, En 

todos los casos hay fidelidad ante la quietud primitiva, ginecoldgica y digestiva, que desde 

la representacidn parece preservar, 

En Ja obra, un ejemplo de la viscosidad de la trama son las variaciones tematicas 

del tema de la muerte. Jabe es el moribundo que representa al rey de la muerte, y a su vez
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quien dio muerte al padre de Lady, a ella misma y por Ultimo a Val. También la muerte se 

hace presente constantemente en los préfugos perseguidos por los perros y por la ley. 

Por otro lado, Jabe es el engafiador de Lady porque durante veinte afios de 

matrimonio no le ha dicho que fue el lider de la banda fanatica que dio muerte a su padre. 

A su vez, Jabe es engaiiado por Lady y Val al tener éstos ultimos relaciones intimas y 

concebir un hijo. El engafio se produce en su propia casa, espacio que asemeja un lugar 

oscuro y saturado por la muerte, y que es como una carcel. Al mismo tiempo existen dentro 

de la casa espacios que escapan a esta connotacién y son depésitos de otros significados, 

como el probador y el bar. El vientre de Lady funciona también como un recipiente en el 

cual Val deposita su semen, y quien asimismo es utilizado como un semental que cuando 

termina se le despide. Val también deposita en Lady el verdadero significado del amor que 

siempre buscaba, el amor de una madre y esposa. 

La segunda estructura es la viscosidad del estilo de representacion noctuma. En el 

capitulo del “Régimen nocturno la viscosidad se manifiesta por la frecuencia de los verbos, 

sustantivos y adjetivos. Estos pueden unir o atenuar las diferencias. 

En la obra Orpheus Descending, la viscosidad se manifiesta por la frecuencia de los 

verbos que tienen un significado de desunion: desacomodo, desarticulacién, 

descuartizacién, desmembracién, descoyuntado, muerto, sin vida. La muerte puede estar 

relacionada con los siguientes sustantivos y adjetivos: agonia, enfermedad, carcel, 

cormupcién, ejecuciones, pistolas, balas, bebida, aislamiento, fuego, despedazamiento. Esto 

puede construir una estructura que se convierte en estilo del lenguaje. 

La tercera estructura parece estar inscrita en el realismo sensorial o también en la 

vivacidad de las imagenes, donde se siente mucho mas de lo que se piensa y se deja guiar 

en la vida por esta facultad de sentir muy de cerca a los seres y a las cosas. Esta intuicién 
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no describe las cosas sino que penetra en ellas y las anima. De ahi la riqueza de respuestas 

cinestésicas y las réplicas de colores sobre las diversas formas geométricas. 

En la obra de Williams, el espacio de la tienda donde se desarrolla el drama esta 

rodeado de gran oscuridad, lo mismo 1a gran ventana polvorienta de la tienda ofrece una 

vista de perturbador vacio y penumbras. En las acotaciones sobre el tiempo, cuando se 

desarrollan las escenas, se dibujan las diferencias entre luz y oscuridad. Las primeras dos 

escenas del acto primero ocurren en la oscuridad de 1a noche y bajo la Iluvia; las siguientes 

dos escenas del acto segundo ocurren en el atardecer y luego otras dos en la noche; 

solamente el acto tercero comienza con una escena en la mafiana, la segunda en el 

crepusculo y en medio de Ia Iluvia y la tercera y ultima transcurre en Ja noche de luna llena 

cargada de nubes. 

Para Williams, los personajes principales utilizan menos su razonamiento y mas su 

sentimiento. Tal es el caso de Val, que siente la necesidad de abandonar la manera de vivir 

de sus ultimos quince afios, y de buscar una nueva manera de ganarse la vida. Val no tiene 

un plan meditado, ya que no sabe exactamente a donde dirigirse; su automovil se averia 

casualmente en Two River County, y ahi comienza a buscar empleo, se deja llevar por los 

acontecimientos sin ningun plan elaborado con la raz6n. Posteriormente siente que debe 

irse del pueblo, claramente presiente que su vida corre peligro, pero se impone el 

sentimiento mas fuerte de quedarse. 

Lo mismo sucede con Lady, que por un sentimiento de total abandono decide 

casarse y venderse a Jabe. Esto lo dice Lady a David Cutrere, su antiguo novio en la 

primera escena del segundo acto.



Lady: I wanted death, then, but I took the next best thing. You sold yourself. I sold 

my self. You was bought. J was bought. You made whores of us both!” 

De igual manera, Vee Talbott, esposa del sheriff, decide dedicarse a la pintura y 

pintar las cosas como las siente. No sabe explicarlo pero su vida cobré sentido con la 

pintura. No existié ni plan premeditado ni entrenamiento alguno, solamente comenz6 a 

pintar “como si la mano de Dios tocara sus dedos”. 

Vee: I just, just felt it that way! | paint a thing how I feel it instead of always the 

way it actually is. Appearences are misleading, nothing is what it looks like to the 

eyes. You got to have -vision-to see! 

Con los ejemplos anteriores se constata que los sentimientos y la irracionalidad 

caracterizan a los personajes principales y contrastan con los racionales y menos 

sentimentales. Parece que la exacerbacion del sentimiento, manifestada muchas veces en el 

arte, lleva a la esencia de la vida misma. Bigsby*! nos comenta que varios de los personajes 

de Williams son inestables mentalmente con tendencias a ser artistas, literal y 

simbélicamente. Blanche cambia su vida real por una obra de arte, su baiil esta ileno de 

varios ropajes para representar diferentes papeles. Chance Wayne es actor. Sebastian, en 

Suddenly Last Summer y Nonno en The Night of the Iguana, son poetas. Lady arregla su 

bar con un toque artistico y Val es musico. 

De la misma manera, el grito irracional del hechicero negro lleva el misterio de los 

seres y las cosas. Se puede concluir que Williams esboza una seméntica de los 
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sentimientos como el principal color de sus obras de teatro, ya que es mediante el 

sentimiento como se llega a la esencia del conflicto humano. 

La cuarta estructura est4 estrechamente ligada a las tres anteriores y consiste en la 

propensién a la miniaturizacién: la gulliverizacién. Lo que se vuelve representativo es el 

detalle del conjunto gracias al juego de encajamientos sucesivos, donde el valor se asimila 

siempre al mas pequeiio, al mas concentrado de los elementos. 

En la gran obra de arte dramatico estadounidense se puede ubicar un microcosmos 

bien localizado, asi en Mourning Becomes Electra de O'Neill, el paraiso perdido esta 

representado por las islas paradisiacas del Sur y el infierno es la Guerra de Secesién (186 1- 

1865), con una extensién en la casa de los Mannon como la historia de una familia tragica 

estadounidense. a semejanza de las familias tragicas griegas. 

En otras obras anteriores de Williams, los temas sencillos pero concentrados cobran 

gran valor, esto se puede ver en The Glass Menagerie, donde los juguetes infantiles de 

cristal formulan la metaforizacion sentimental general de toda la obra. 

En Orpheus Descending, Williams escoge los temas sencillos pero plenos de 

significaciones sentimentales. Asi, Ja nostalgia del paraiso perdido se encuentra en la 

metdfora del pequefio pajaro de suave color azul con alas celestes, el cual no tiene patas 

para nunca pisar la tierra corrupta y por tanto duerme y vive siempre en el viento. Este 

pajaro podria representar el alma érfica que anhela retomar a su patria celestial, las 

estrellas. También como extensién del paraiso perdido se puede identificar la imagen de la 

huerta en etema primavera construida en Moon Lake por el padre de Lady y 

posteriormente trasladado al bar contiguo de la tienda Torrence. De la misma manera, otra 

extensién del paraiso la encontramos en los disefios de la cortina que cubre Ja entrada del 

cuarto de Val, con su arbol dorado, los pajaros blancos y la fruta escarlata. 

   



174 

Otro tema concentrado y miniaturizado es la higuera que después de afios da frutos 

como simbolo de fertilidad. 

Como complemento al microcosmos de la obra, el infierno es todo el pueblo Two 

River County y el rey de la muerte parece ser Jabe Torrence. El pueblo es un lugar donde 

el amor y Ia felicidad no existen, sdlo existen las leyes del mercado, compradores y 

vendedores, y este gran mercado se sintetiza en la tienda de articulos generales Torrence. 

Como lo afirma Val en el primer capitulo “You might think there’s many and many kinds 

of people in this world but, Lady, there’s just two kinds of people, the ones that are bought 

and the buyers!” Incluso en el mundo de Williams el dinero es un factor importante en las 

transacciones sexuales. Esto lo podemos observar en Lady al ser comprada por Jabe 

(solamente se compra a los negros, por !o que Lady adquiere caracteristicas negras), en 

Carol cuando le ofrece dinero a Val por acompafiarla. 0 en Lady al querer comprar con el 

empleo a Val. 

Estos simbolismos y sus estructuras psicoldgicas inducen a profundizar atin mas en 

el régimen noctumo, ya que la imaginacién nocturna es Ilevada naturalmente de la quietud 

del descenso y la intimidad, que simboliza la copa, a la dramatizacién ciclica en la que se 

organiza un mito del retorno, amenazado siempre por el pensamiento diurno del retorno 

triunfal y definitivo sobre el tiempo. “Estos mitos con su fase tragica y su fase triunfante, 

siempre seran, pues, dramaticos, es decir. pondran alternativamente en juego las 

valorizaciones negativas y las valorizaciones positivas de las imagenes. Los esquemas 

ciclicos y progresistas implican, pues, casi siempre, el contenido de un mito dramatico.” ® 

Durand desarrolla los simbolos ciclicos en su segunda parte del libro E! régimen 

nocturno de la imagen, \lamado “Del denario al bast6n”; donde en el capitulo primero 

“Los simbolos ciclicos”, nos introduce las imagenes del ciclo y de las divisiones circulares 
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del tiempo, y el bastén es una reduccion del arbol que retofia. De esta manera menciona 

que “todos los simbolos de la medida y det dominio del tiempo tenderén a progresar segiin 

el hilo de] tiempo, a ser miticos y estos mitos serin casi siempre mitos sintéticos, que 

tienden a reconciliar la antinomia que implica el tiempo: el terror ante el tiempo que huye, 

1a angustia ante la ausencia y la esperanza en la realizacién del tiempo, la confianza en una 

victoria sobre el tiempo”. 

El mito se tendra que repetir en el tiempo ciclicamente, ya que asi como han hecho 

los dioses, tienen que hacer los hombres. Como dice Eliade en su obra Mitos del eterno 

retorno, “el hombre no hace mas que repetir el acto de la creacién; su calendario religioso 

conmemora en e] espacio de un aiio todas las fases cosmogénicas que tienen lugar ab 

origine”.> Esta forma circular de! tiempo hace que la imaginacién domine la fluidez del 

tiempo. Asi el afio nuevo es un nuevo comienzo del tiempo y una creacién repetida. 

4.4, Imaginacién musical 

4.4.1. Construcciones musicales de! Orfeo griego y del Orfeo contemporaneo 

En cuanto a la aplicacién del capitulo terceto “Del denario al bastén”, Durand nos habla de 

los mitos sintéticos. Explica que una de las primeras manifestaciones del mito sintético es 

la imaginacién musical y se da en tomo a la estructura arménica. La funcién de la musica 

es conciliar los contrarios y dominar la fuga existencial del tiempo. Para incluir en el 

esquema relacional este ultimo capitulo correspondiente a las “Estructuras sintéticas de lo 

imaginario y estilos de la historia”, en donde desarrolla Ja imaginacién musical, se trazé 

una figura idéntica al cono pero invertida. Asi, visualmente, la figura parece crear un eco 

musical y con esto también se refuerza la idea de que la musica concilia los opuestos. 
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La musica es un matrimonio armonioso entre los contrarios que no por eso deja de 

ser didlogo y abarca la duracion de una red dialéctica en el proceso dramatico. Esto se 

puede confirmar en los diversos pasajes del mito de Orfeo en que éste taiie fa lira de Apolo. 

Guthrie® nos presenta varios ejemplos: en escultura existe una métopa del Tesoro de los 

Sicionios en Delfos (S. VI a.C.}, donde se ve Orfeo de pie, con su lira, junto al navio de 

Argo. En varias pinturas de vasos lo vemos encantar a los seres con su musica, perseguido 
r 

4 

por las ménades o tafiendo la lira en el mundo de los muertos y la presencia de las deidades 

subterraneas. En las pinturas murales de Pompeya figura sentado con su lira rodeado por 

animales pacificos 0 feroces vueltos amigables por su musica, asi como también rodeado 

por fas musas y Heracles. 
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La musica de la lira nos devuelve al fluir del ritmo original de las cosas y nos forma 

un alma ritmica y arménica. Segin Jaeger,” en la union de la musica con las matemiaticas 

pitagéricas encontraron los griegos el conocimiento esencial de la armonia y del ritmo. La 

armonia expresa la relacién de las partes al todo, sintetizado en el concepto matemiatico de 

la proporcién. La idea de la armonia influyé en todos los aspectos de la vida griega, la 

arquitectura, la poesia, la ética y la religién. Asi el alma 6rfica es una parte del todo 

césmico, su origen es divino e inmortal y exige mantener su pureza en el estado terrestre 

de unién con el cuerpo. Entre los antiguos griegos la instruccién musical se hallaba en 

manos de los maestros de lira y la citara, instrumentos adecuados para melodias simples. E} 

objetivo era aprender a tocar al mismo tiempo varias cuerdas, produciendo no una 

estridente disonancia, sino una bella armonia que gustara a las musas. Platon, en La 

repiblica® utiliza la metéfora de ta bella armonia en la lira para saber tocar las cuerdas 

exactas de nuestra alma y cuerpo para encontrar la salvacion. Por influencia érfica en ta 

ensefianza musical se suprimieron las flautas, las arpas y los cimbalos por ser instrumentos 

tuidosos y no armoniosos. 

En la obra Orpheus Descending, Val lleva una guitarra cubierta con inscripciones, 

segun se indica en las acotaciones de la primera escena del primer acto. La guitarra vincula 

a Val con el blues y con la cultura negra. 

({..]¥al enters the store[...] He carries a guitar which is covered with 

inscriptions.” 

Con este instrumento Val simboliza el mundo contempordneo del blues. Segin el 

estudioso del jazz, Joachim E. Berendt”’, el blues proviene del proletariado negro. Primero 
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ja misica proletaria era rural (worksong) y luego también urbana. La atmdsfera del blues 

es un estado de dnimo que expresa directamente las preocupaciones importantes para el 

cantante del blues: el amor, la discrimacién racial, la carcel, la policia, 1as inundaciones, 

los ferrocarriles y el hospital. Su poesia no esta unida a la nostalgia y al sentimentalismo 

del tiempo pasado “que fueron mejores”. Para Jean Cocteau”! la poesia del blues es la 

nica aportacién importante lograda en nuestro siglo dentro de uma poesia popular 

auténtica. 

Val es un cantante de blues, pertenece al proletariado urbano, ya que proviene de 

los barrios bajos de Nueva Orleans. Es blanco, pero su alma es de negro. Val presenta otros 

asuntos en su poesia, le preocupan los caminos de la salvacién de su alma. Esto !o conecta 

con Orfeo, pero a diferencia de él, Val por medio del blues, construye sus armonias desde 

lo mas bajo, como puede ser su atraccién sexual y sus imperfecciones. e intenta con su 

poesia elevar a las personas que lo escuchan. Logra cierta armonia, pero no puede 

completar su misién érfica; no obstante, es un ser humano con cualidades y defectos que 

ha recorrido el camino de la sublimacién para poder guiar a otros por el camino armonico 

de la lira rfica, 

Val canta completa la cancién ‘Heavenly Grass’ en la escena primera del primer 

acto ante Carol, Vee, Beulah y Dolly. Parece que hipnotiza y calma a las mujeres que fo 

escuchan. La cancién no esta escrita en el texto de la obra, solamente se puede obtener de 

un poema escrito en su libro Jn the Winter of Cities. ” También los versos se cantan a 

ritmo del blues en Ja pelicula Orpheus Descending adaptada y dirigida por Peter Hall en 

1990.” La cancién (transcrita en la pagina 123 de esta tesis) evoca el andar sobre los 

prados celestiales antes de la expulsién de estos prados por el nacimiento. Con esta cancion 

Val no sélo repudia su vida pasada de corrupcién sensual, sino que se transforma en ja 
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figura érfica que suspira por la vida pura y ascética. Posiblemente sea un Hamado de 

atencién al origen celestial del ser humano y de a vida integral y en armonia con todo el 

universo. El estar vivo y en armonia es lo que perturba a las mujeres que lo escuchan (son 

mujeres del inframundo). En la obra ningin hombre jo escucha cantar y tocar la guitarra, 

solamente mujeres. Williams sugiere con esto que es 1a parte femenina, sensible y artistica 

por medio de la cual podemos conocer e influir en el mundo masculino y patriarcal, aunque 

al final de su obra lo masculino destruye a la parte femenina que se ha rebelado (Lady y 

Val). Por otra parte, el que solo mujeres escuchen la musica de Val puede oponorse al 

personal antagonismo que el Orfeo griego mostraba con respecto a la prohibicién de las 

mujeres de participar en sus rituales. 

La cancién parece sugerir que nuestro origen es divino y que a pesar de estar en la 

tierra y vivir répidamente y en eterna lucha, se debe recordar el deseo de trascendencia 

espiritual. 

4.4.3, Elinframundo y el jazz 

En la segunda escena del mismo acto, Val regresa a !a tienda por la guitarra a Ja cual llama 

‘la compafiera de su vida’. La guitarra para el cantante de blues era mas que un mero 

acompafiamiento; era un interlocutor. Inspiraba y sugeria, proporcionaba intercalaciones 

que sonaban como un acuerdo o una objecién, interrumpia y ofrecia continuidad. Antes de 

ser echado de Ia tienda por Lady, toca la guitarra y canta suavemente “Heavenly Grass”, 

parece que gracias a esta cancién Lady, en lugar de echarlo, lo mira con suavidad y le 

pregunta por los nombres inscritos en 1a guitarra. 
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(She turns out light over counter and at the same moment he begins to sing sofily 

with his guitar: ‘Heavenly Grass’. He suddenly stops short and says abruptly:) 

Val: I do electric repairs. 

(Lady stares at him softly.) [...] 

Lady: What's all that writing on it? ™ 

Val explica a Lady cada nombre inscrito en la guitarra. Estas inscripciones sugieren 

su pertenencia a la familia de grandes exponentes del blues y jazz de los afios veinte a 

cuarenta, asi como sus cartas de presentacion dentro del mundo artistico. Val es hijo de un 

mundo musical y esto nos remite a Orfeo, a la lira recibida de Apolo y a su historia con 

Euridice. Por esta razon se espera que en Orpheus Descending también exista una historia 

de amor. Los nombres inscritos en la guitarra son de misicos reales y demuestran que Val 

estuvo en contacto con otros especialistas del jazz y blues, sus nombres son: Huddie 

William Leadbetter (Leadbelly, 1885-1949), que tocaba la guitarra, cantaba y era 

compositor; Bessie Smith (1894-1937), gran cantante de blues; Thomas “Fats” Waller 

(1904-1943), destacado pianista, compositor de jazz y comediante. 

Val:[...] See this name? Leadbelly?[...] Greatest man ever lived on the twelve- 

string guitar! Played it so good he broke the stone heart of Texas governor with it 

and won himself a pardon out of jail....[...] Oh! That name? That name is also 

inmortal. The name Bessie Smith is written in the stars![...] See this name here? 

That's another inmortal! 

Lady: Fats Waller? Js his name written in the stars, too? 

Val: Yes, his name is written in the stars, too... 
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(Her voice is also intimate and soft: a spell of softness between them, their bodies 

almost touching, only divided by the guitar.) 

Lady: You had any sales experience? 

La vida de Leadbelly y Bessie Smith parecen muy desdichadas desde la infancia y 

escandalosas en su comportamiento violento y promiscuo. Leadbelly estuvo varias veces 

en Ja carcel por peleas, por intento de asesinato y por homicidio. Bessie qued6 huérfana 

desde los ocho aiios y tuvo que bailar y cantar en las esquinas para vivir. Le gustaba el 

pleito con los pufios, fue alcohélica y tuvo innumerables amantes de ambos sexos. Thomas 

“Fats” Waller, no tuvo una infancia desdichada y se inclind por el estudio del piano clasico 

y Organo. Su mundo fue el del espectaculo y pas6 a la posteridad como uno de los mas 

grandes pianistas de la historia del jazz y ademas como uno de los comediantes mas 

humoristicos e ingeniosos de la misica popular. Podemos decir que Leadbelly, Bessie y 

Fats Waller pertenecieron al inframundo del blues, en el que coinciden fa tristeza y el 

humor. 

Lady le pregunta si sabe sobre ventas, despues de escuchar su explicacién sobre las 

inscripciones en su guitarra. En otras palabras, Lady cambia de parecer al escuchar la 

cancién y escuchar sus aclaraciones sobre los musicos de blues y jazz, y decide no echar a 

Val de su tienda. Parece que Lady esta confundida entre buscar al nuevo dependiente, o 

bien satisfacer la atracci6n sexual que Val le provoca. Recordemos también que Lady, al 

haber sido comprada por Jabe, adquiere una conciencia de discriminacién que se asemeja a 

la de los negros comprados por los blancos. 
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Mas tarde, al final de ja cuarta escena del segundo acto, Val toca y canta una 

cancién muy tierna en el cuarto de 1a tienda, lo que da fuerza y decision a Lady para 

descorrer la cortina y entrar en el cuarto donde hard el amor con él. 

([...] Lady picks up the linen and crosses to the alcove like a spellbound child. Just 

outside it she stops, frozen with uncertainty, a conflict of feelings, but then he 

begins to whisper the words of a song so tenderly that she is able to draw the 

curtain open and enter the alcove. He looks up gravely at her from his guitar. She 

closes the curtain behind her{..].The guitar continues softly for a few moments: 

stops; the stage darkens till only the curtain of the alcove is clearly visible.) 

Asi, la masica nunca se libera det drama; mas atin, se convierte en el esqueleto de la 

tragedia. La tenemos en las constantes intervenciones del coro en la tragedia clasica, asi 

como en esta “tragedia moderna” por las reiteradas inclusiones de musica de guitarra tanto 

grabada como ejecutada en escena. La tragedia versa sobre el dolor humano y el descenso 

ritual, al igual que el blues. La literatura dramatica se inspira siempre en el enfrentamiento 

eterno de la esperanza humana y de) tiempo mortal, y vuelve a trazar mas 0 menos las 

lineas de la primitiva liturgia. Un ejemplo es Orfeo, héroe musical que arrostra los peligros 

del descenso a los infiernos para liberar a su esposa Euridice. El] drama temporal 

representado y convertido en imagenes musicales, teatsales o novelescas se vacia de sus 

  

poderes maléficos, porque mediante la conciencia y la representacién del ser humano vive 

realmente ef dominio del tiempo. 

Durand se pregunta acerca de la utilidad de lo imaginario y hace Ja siguiente 

reflexién:  



Por lo imaginario se transforma el mundo ya que no solamente se vive y se muere 

por ideas, sino que la muerte de los hombres es liberada por imagenes. ¢Qué seria 

de los Argonautas sin la lira de Orfeo? ;Quién daria cadencia a los remeros? 

(Existiria incluso un Vellocinio de Oro? ” 

Al aplicar la mitocritica de Frye concluimos que en cada gran obra literaria se 

puede encontrar un mito en desplazamiento. Por tanto el mito de Orfeo se halla deplazado 

en la historia de la obra. bajo el dinamismo fundamental del desencuentro de los amantes y 

la necesidad de buscar a la amada mediante el descenso al inframundo. En la obra, Val- 

Orfeo llega al inframundo representado por Two River County y necesita “recuperar” a su 

amada Lady-Euridice. casada con el sefior del Hades, en este caso Jabe. El] mundo de los 

vivos se encuentra al cruzar el rio, més alla del distrito Two River County, el lugar de los 

muertos o inframundo. El nombre del pueblo es inventado y pudiera corresponder a la 

regién mitica Yoknapatawpha de William Faulkner, ubicada en Jefferson, Mississippi; un 

lugar sombrio, tortuoso ¢ invadido por fantasmas. 

La mitocritica de Frye se complementa en este caso con las teorias de Eliade y 

Durand, lo cual permite que el mito adquiera otra lectura mas profunda. Con ayuda de los 

tres teéricos se ha formado una geometria de la literatura, la cual se expresa en la 

construccién del esquema que aplico en este capitulo. 
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Conclusiones 

Para Frye, en su libro Anatomy of Criticism, el mito es la estructura fuente de toda la 

literatura, asi que en su critica recupera la funcién del mito y su concepto dentro de un 

nuevo contexto; a este tipo de critica la Hama mitocritica. En otras palabras, afiade la critica 

arquetipica a la alegérica. Frye situa la tragedia en el contexto general de la literatura, al 

ubicarla como uno de los cuatro pregéneros o mythos en los cuales se divide toda la 

literatura, no unicamente la dramatica. Asi como hemos dicho en el capitulo primero, ta 

comedia es el mythos de primavera, el romance es mythos de verano, la tragedia es el 

mythos de otofio y la ironia y la satira es el mythos de invierno. 

Al aplicar el analisis de la mitocritica en la obra Orpheus Descending, de Williams, 

vemos que pertenece a la trama genérica 0 mythos de otofio, pues se la considera una 

tragedia. La tragedia tiene un movimiento mitico de arriba abajo, ya que parte de la 

inocencia aparente del héroe hacia la hamartia, la hybris, y de ésta a la catastrofe. Esta 

caracteristica se observa en el esquema relacional descrito en el capitulo primero. Dentro de 

esta estructura narrativa aristotélica observamos claramente que existe un mito griego 

desplazado con tendencia al “realismo”, es decir, que hace énfasis en el contenido y la 

representacion, mas que en las figuras de la historia. En este movimiento de lo mitico a lo 

mimético notamos algunos parecidos que adquieren los personajes de la narracién con los 

del mito. 

Val posee atributos de Orfeo, como la cualidad de hacer musica y transformar a la 

gente que lo escucha; la guitarra equivale a la lira magica de Orfeo, la cual extirpa las 

pasiones animales de los corazones y las vuelve inocuas. Val quiere crear belleza y 
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humanizacion en un mundo violento y deshumanizado, al igual que Orfeo busca utilizar sus 

dones a favor de la civilizacién y la paz. 

Lady anhela que alguien la rescate del mundo estéril y de muerte en que vive, como 

Euridice al esperar a su amado Orfeo en los infiernos. 

Jabe posee algunos atributos de la muerte: su condicién de moribundo, el color 

amarillo de piel. ojos de fuego y la conducta de lider de un grupo parecido al Ku Klux 

Kian; es el jefe de un pueblo con caracteristicas infemales; todo lo cual lo asemeja al sefior 

del Hades. 

El coro griego lo representan las dos mujeres tipicas de un pueblo del sur 

estadounidense. Dolly Hamma y Beulah Binnings, quienes representan a la sociedad surefia 

y sus valores. Lady y después Val van a quedar en total aislamiento frente a esta sociedad, 

Ja cual terminara por destruirlos. 

Este desplazamiento de la mitologia de Orfeo le da gran profundidad a la obra y 

permite una segunda lectura compuesta por los diferentes simbolos utilizados. 

Existen algunas diferencias y coincidencias del héroe tragico aristotélico, con Val, 

ya que él no se encuentra en Io alto de ja rueda de Ia fortuna ni tiene 1a conduccién del 

poder, sin embargo. si posee una misteriosa comunién con la naturaleza, la cual es origen 

de sus cualidades fisicas y de su habilidad para tocar la guitarra y encantar a quienes lo 

escuchan. También existe en Ja tragedia una venganza 0 /ex talionis, ya que Jabe mata a Val 

y a Lady al saberse engaiiado. El equilibrio debe restablecerse por la némesis o venganza de 

los hombres debido a la légica de los acontecimientos. La némesis puede considerarse 

como el tiempo en que los presentimientos y las anticipaciones irénicas regresan, lo que da 

la sensacién de un eterno retomo. 
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La muerte de Val difiere del mito drfico de Ovidio. ya que es detenido por los 

vecinos de la tienda y es quemado con el soplete por Jabe, lo que evoca la muerte del padre 

de Lady. Pero el mito drfico es recordado en la imagen de los convictos destrozados por los 

perros y la relacin tan intima que guarda Val con los perseguidos. Lo mismo sucede con el 

descuartizamiento de Dionisio, dios drfico, recordado en el mismo desplazamiento del 

mito. 

Val tiene la oportunidad de ser libre y construir su vida en forma diferente, pero las 

circunstancias se presentan de tal manera que su debilidad es puesta a prueba y comete el 

error 0 hybris. 

Al aplicar la mitocritica se facilité la lectura de la obra estudiada, no obstante esto 

adn resulté insuficiente para profundizar en la lectura del mito, por lo que recurrimos a 

otros dos tedricos, Mircea Eliade y su modelo histérico-universal del mito, y el modelo 

antropologico y fisiclégico de Gilbert Durand. 

Al utilizar la mitocritica en el drama se hizo evidente una conexién particularmente 

intima con el rito, como hemos mencionado en el capitulo primero: en otras palabras el 

mito representado, ya que los personajes se enfrentan directamente con el pitblico en el 

escenario y el autor se oculta. Con Ja intencién de analizar las estructuras y funciones 

rituales se recurrié a Mircea Eliade, en sus obras Tratado de historia de las religiones y El 

chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. 

El andlisis de Eliade, sumado a la mitocritica, nos permitio relacionar la tragedia 

con los simbolos arquetipicos del descenso, la luna-fertilidad y la hierogamia. 

Observamos que el descenso al infierno se Heva a cabo especialmente para buscar y 

traer el alma de un enfermo; asimismo, sefiala el aprendizaje que se obtiene en lo profundo 

del ser. En Orpheus Descending podemos obtener las dos lecturas. La primera, al interior 
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del pensamiento de Williams, para obtener un conocimiento de su ser profundo, en donde 

todos los personajes estén contenidos en él mismo, como lo afirma en el prefacio de Ja obra 

Sweet Bird of Youth. Hallamos un ejemplo en la creacién de los personajes femeninos con 

atributos masculinos, como el caracter activo de Lady cuando entra a la habitacidn de Val 

para obtener lo que desea. O el cardcter renuente y pasivo de Val que sugiere¢ una 

sexualidad ambigua; segun Bigsby, esto mismo ocurre con Chance Wayne en Sweet Bird of 

Youth, y con Sebastian Venable en Suddenly Last Summer. En estas mismas obras 

observamos un tridngulo formado por dos mujeres y un varén martir; el martir es ofrecido 

para cambiar el sistema de géneros, sexos y patriarcal. Estos temas han sido abordados en 

el capitulo cuarto. 

La segunda lectura se apoya en el hecho de que Val, al actuar como Orfeo, tiene la 

fuerza para sacar del inframundo a la mujer que ama. Pero, al igual que Euridice, Lady es 

rescatada sdlo temporalmente. 

Para Eliade, la luna se relaciona con la fertilidad y en particular con 1a mujer; 

también con el dominio del agua y el crecimiento de tas plantas, lo que puede verse 

representado en el huerto del padre de Lady, que se llama Moon Lake o Lago de Ia luna. Es 

este un paraiso en potencia donde existe la vida en plena libertad. En efecto, numerosos 

dioses de fa fertilidad son al mismo tiempo divinidades lunares. Por otra parte la luna, 

debido a su movimiento, se relaciona con la muerte y la resurreccién; de tal manera la 

muerte no es una extincién, sino una modificacién det género de la vida. También algunos 

animales por sus habitos se relacionan con la luna, En este respecto, el que mas nos interesa 

es la serpiente, porque se le atribuye un cardcter benéfico y de fertilidad. 

Val puede ser Ja representacién de un dios lunar al relacionarse con la fertilidad, 

pues deja encinta a Lady, aparentemente estéril. En esencia Val es muerto por traer vida al 

     



190 

pueblo, Y es muerto por varones que solamente prodigan muerte y destruccién; a diferencia 

de la version de Ovidio del mito de Orfeo, en la cual las ménades son quienes descuartizan 

a Orfeo. Con esto Williams refuerza su concepcién sobre los varones como los 

representantes de 1a fuerza patriarcal, de la violencia y del sistema matetialista, y las 

mujeres como las portadoras de un nuevo orden regido por la sensibilidad, el arte y las 

pulsiones mas vitales. 

Val es el rebelde que no esta conforme con el orden dominante, ya que defiende a 

las minorias, representadas por la cultura negra, y brinda cierta autonomia a las mujeres. 

Asimismo, Val viste una chamarra de cuero de serpiente, animal lunar que muere y 

renace, de modo que al morir Val, hereda la chamarra a Carol. La victoria del poder blanco 

y patriarcal es temporal ya que el espiritu salvaje de Val prevalece en la voz de una mujer 

transgresora como Carol. 

Williams acude. como en muchas de sus obras, a la tradicidn cristiana donde existe 

un Viernes Santo, un Sdbado de Gloria y un Domingo de Resurreccion, y ubica la muerte 

de Val y Lady en el Sabado de Gloria, quiza en espera de una resurreccion o irénicamente 

para acabar con ella. 

Segtin Eliade la tierra (Gaia) y el cielo (Uranos) formaron la primera pareja 

universal y la primera hierogamia; la unin de los dos conforma la morada donde el hombre 

podra vivir y subsistir. La pareja divina Cielo-Tierra evoca uno de los Jeitmotiv de la 

mitologia universal, la representacién y personificacion de la primera hierogamia aumenta 

la fuerza magica de la fertilidad. Asi, la union de Lady (Tierra) y Val (Cielo) recuerda la 

primera hierogamia, ¥ su unidn trae una fertilidad magica. Esto parece estar reforzado por 

el recuerdo de Lady acerca de una pequefia higuera estéril del huerto de su padre que 

recupera su fertilidad. Tal como hemos mencionado en el primer capitulo, cuando las 

     



19] 

ceremonias coinciden con los ritmos césmicos aumentan su eficacia, asi las relaciones 

intimas entre Lady y Val parecen coincidir con la entrada de la primavera, 0 el Sabado de 

Gloria coincide con fa luna Lena. 

Otras estructuras rituales desarroliadas por Eliade no se aplicaron a la obra 

estudiada, por no corresponder a los temas del mito de Orfeo. Un tema para otras 

investigaciones podria ser la comparacién de historias afines al mito de Orfeo y sus 

ensefianzas en diferentes culturas. En efecto, a partir de los elementos proporcionados por 

Eliade, no es posible relacionar la chamarra de serpiente con la connotacién judeocristiana 

de la tentacién, o el elemento remanente dionisiaco que lo asocia con lo salvaje de la 

naturaleza y el deseo humano. 

Las teorias sobre los arquetipos, de Durand, extraidas del libro Las estructuras 

antropologicas de lo imaginario, participan también como complemento de la mitocritica, 

ya que al estudiar las estructuras fundamentales de la imaginacién humana concluye que el 

mundo simb6lico posee un caracter pluridimensional y por tanto espacial. 

Al igual que Eliade y Krappe, Durand sigue la misma clasificacién de hierofanias en 

celestes y terrestres, las que agrupa en imagenes afines para formar dos grandes aspectos: el 

régimen diurno y el noctumo. 

Como el tema de la obra estudiada es el descenso, el primer volumen de arriba abajo 

pertenece a los simbolos de la inversién, como si fuera una boca u orificio sexual donde se 

comienza a descender o penetrar hacia el interior del cuerpo. El descenso es lento y exige 

de artefactos especiales o el acompafiamiento de un mentor. En este caso Orfeo se 

acompafia de 1a lira de Apolo y Val de su guitarra con inscripciones. También los simbolos 

de la inversion representan un retomo a las fuentes originales y a los sonidos primitivos, 

penetracién o degustacién sexual. Carol tiene un espiritu rebelde, remanente de una
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sociedad temprana, menos “civilizada”, en contra de la civilizacién patriarcal “enferma de 

neén”. Carol est acompaiiada por un brujo, al cual le paga por dar un grito salvaje de los 

indios choctaw; el grito nos recuerda un Ilanto primitivo de otro tiempo y espacio. Asi el 

grito simboliza la energia sexual, lo salvaje del pasado, y el llanto del otro discriminado 

racialmente, el nativo estadounidense y el negro. Val parece ser la materializacién de las 

entrafias y del grito al principio y al final de la obra. Val desaparece con e] mismo grito 

agonizante y solamente nos quedamos con la imagen silenciosa del brujo negro que articula 

tuna secreta sonrisa. 

En los simbolos de la intimidad, el entomo determina la personalidad de los 

habitantes del lugar. Asi, el pueblo de Town River County, lugar rodeado por rios, puede 

asemejarse al Hades o al Sur creado por Williams. Y la tienda representa el esteril mundo 

del comercio, donde la gente se compra y se vende. Este sistema deshumanizado es el que 

no permite a Lady su fertilidad, pues roba su matemidad dos veces. También la correlacién 

psicolégica entre continente y contenido se expresa en la descripcién de la tienda, la cual es 

un lugar abandonado y muerto donde habitan los encarcelados y los muertos, y es 

semejante a un infierno. Muy diferente es la descripcién del bar contiguo, que representa el 

paraiso perdido y la vida misma, a semejanza del Huerto de Moon Lake, en el cual se puede 

respirar vida, amor y libertad. 

También el agua es un simbolo relacionado con la fluidez del deseo donde no 

imperan las leyes de 1a razén, tal es el caso de Witches Bayou, lugar de nacimiento de Val y 

de su magnetismo sexual. Lo mismo sucede con a huerta del padre de Lady, Moon Lake, 

que indica un lugar junto al agua especial para dar rienda suelta a los deseos sin ningun 

impedimento. 
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El pequeiio dormitorio ocultado por una cortina oriental descolorida ornada con un 

Arbol dorado con frutos color escarlata y aves fantasticas nos recuerda nuevamente el 

paraiso perdido de Lady y Val, ya que es en este lugar donde cometen adulterio. 

En el pueblo Town River County 0 infierno, debe habitar el Sefior del Hades, en 

este caso representado por Jabe Torrence, de acuerdo con miltiples acotaciones que existen 

a lo largo del texto. Asi también los amigos de Jabe recuerdan el séquito de demonios, a 

semejanza de los ayudantes del Hades. 

Durand resume las cuatro principales estructuras del régimen nocturno en los 

simbolos de lo imaginario: 

1. La reduplicacién y perseverancia, representados en la obra como el tema recurrente de 

Ja muerte. Jabe est4 moribundo; a su vez dio muerte al padre de Lady, a ella misma y 

por ultimo a Val. También la muerte se hace presente en los préfugos perseguidos. 

2. La viscosidad manifestada por la frecuencia de los verbos, sustantivos y adjetivos. Asi 

los verbos frecuentes tienen un significado de desunién y muerte; los sustantivos y 

adjetivos mas frecuentes son enfermedad, cdrcel, fuego. Todo esto construye una 

estructura que se convierte en estilo de lenguaje. 

3. Es .un aspecto particular de la viscosidad vinculada con lo sensorial, en otras palabras, 

siente mucho mas de to que piensa y se deja guiar en la vida por esta facultad, Para 

Williams, los personajes principales utilizan menos su razonamiento y mas su 

sentimiento. Tal es el caso de Val, que siente el impulso de renunciar a su vida pasada, 

pero no tiene un plan racional sobre su futuro. Lo mismo sucede con Lady al 

abandonarse, casarse y venderse a Jabe, cuando muere su padre. De igual manera ocurre 

con Vee Talbott, que decide dedicarse a Ja pintura y pintar las cosas como las siente. Se 

puede concluir que Williams esboza una semdntica de los sentimientos como el : 
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principal color de sus obras de teatro, ya que es mediante el sentimiento y el arte como 

se Hega a la profundidad de 1a esencia del conflicto humano. 

4. La concentracién consiste en la miniaturizacién, en otras palabras, los temas sencillos 

pero llenos de significados sentimentales son concentrados en imagenes simples, Tal es 

el caso del pajaro azul con alas celestes que no puede mancharse ni corromperse. Puede 

significar los deseos de Val de no corromperse; pero tales deseos sentencian de por vida 

a un solitario confinamiento dentro de nuestra piel; cuando Val habla sobre la muerte al 

posarse el pajaro en el piso, él se describe a si mismo destruido por el amor a Lady y 

por el desafio implicito de los seres atrapados en su propio pasado. 

Otros elementos concentrados son la higuera, la tienda de Jabe Torrence o el huerto 

del padre de Lady, desarroliados en el capitulo cuarto. 

Por ultimo, la imaginacién musical refuerza la idea de que la musica concilia los 

opuestos. Esto se observa en Ja obra cuando Val toca la guitarra y canta, Jo que produce una 

atmosfera distinta en donde desaparecen los sentimientos agresivos y crea paz y armonia 

entre quienes lo escuchan. Val, al igual que Orfeo, es un héroe musical y nos lleva al 

terreno traégico por su descenso al inframundo. Val utiliza la estructura del blues y jazz 

contemporaneos como un mecanismo proyectivo de la musica arménica y magica de la lira 

érfica. Las inscripciones en la guitarra de Val son su carta de presentacién como un 

integrante de la familia del blues y lo conectan con la raiz de la cultura negra. al recordar a 

musicos reales del blues y jazz estadounidense, tales como Leadbelly, King Oliver, Bessie 

Smith o Fats Waller. Los nombres anteriores son los de grandes representantes del 

inframundo del blues y del jazz, donde se expresan la tristeza y el humor. 

La cancion “Heavenly Grass”, cantada en la escena primera del primer acto, evoca el 

paraiso celestial del cual provenimos y al cual regresaremos. Posiblemente sea una 
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reminiscencia érfica que suspira por la vida pura y ascética, y por otra parte, el deseo de 

Val por abandonar la vida pasada de corrupcién sensual. Este aspecto, sin duda, 

representara futuras lineas de investigacion. 

Durand complementé nuestro estudio del mito érfico porque relaciona el régimen 

noctumo de las imagenes con el tema del descenso, y obtuvimos otra lectura de algunos 

elementos, tales como Ja guitarra, el grito del brujo, la tienda-infierno, el agua, el tema 

recurrente de la muerte, el uso de los sentimientos y no de la razon de los personajes 

principales, ef pajaro azul, la higuera o Ja musica. 

Las relaciones entre estos tres teéricos, Frye, Eliade y Durand, forman una geometria de 

la critica, misma que nos sirve para reconstruir los mitos presentes en la tragedia. También 

esta “geometria” de la critica aplicada a las relaciones entre los tres tedricos sirvid para 

construir un esquema. Esta construccién deviene de las ideas de Frye, quien propone el 

tema de la “geometrizacion” de la pintura para descubrir la analogia interna del arte 

consigo misma. El esquema nos sirve para mostrar visualmente las relaciones entre los tres 

tedricos, y muestra sectores espaciales que ocupan una idea con respecto a otra. El 

esquema se construye y explica en el capitulo primero. 

Por otra parte la geometrizacién es un mecanismo proyectivo por medio del cual 

podemos deducir diversos planos a partir de uno original. Un ejemplo lo tenemos en el 

plano del mito griego de Orfeo, otro plano es el mito de Orfeo en la obra Orpheus 

Descending. Elio nos sirve para detectar el uso especial del mito érfico dentro de! drama 

actual. Esto opera igualmente, si queremos relacionar el plano de la ritualidad Orfica de la 

musica con el plano de la estructura del jazz y blues utilizado por Williams en sus obras. 

Tales relaciones no se desarrollaron exhaustivamente a lo largo de la tesis y quedan como 

temas para desarrollarse en futuras investigaciones. 

 



Podemos concluir que este andlisis se aplica unicamente a la obra Orpheus 

Descending. En otras palabras, e/ esquema que hemos construido tiene sus limitaciones, ya 

que no es generalizable a otras obras. Consideramos que sirve para realizar andlisis finos 

sobre la obra estudiada, porque ha ayudado a profundizar en algunos elementos miticos 

que no hubiésemos podido alcanzar con la aplicacién exclusiva de fas teorias de Frye, tal 

como se demuestra al considerar la totalidad del esquema en el capitulo cuarto. 

En el segundo capitulo se recurrié al libro Orfeo y la religién griega de Guthrie, en 

el cual se describen los principales aspectos del mito drfico. 

La narracién del descenso de Orfeo al Hades para traer de vuelta a su esposa 

Euridice fue observada por Eliade como un patron chamanico, ya que evidencia un viaje al 

inframundo efectuado por un ser humano vive que regresa con una ensefianza. Se podria 

coneluir que, desde este punto de vista, la obra Orpheus Descending podria representar el 

descenso chamanico y la ensefianza que obtenemos al conocer este relato. 

Por otra parte, el tercer capitulo introduce el contexto literario de la obra completa 

de Tennessee Williams. Heredero del teatro de Eugene O'Neill y Thornton Wilder, 

Williams se coloca desde la posguerra junto con Arthur Miller y Edward Albee como uno 

de los autores mas representativos del teatro estadounidense. 

Williams fue probablemente el primer dramaturgo en ganarse el titulo de “popular 

dramatist”. Su popularidad no sdlo se basa en su éxito comercial, sino también en su 

escritura preliteraria, suerte de exploracién entre lo racional y lo irracional de la realidad 

humana, escrito en un lenguaje que podia ser entendido por las masas estadounidenses de 

mediados del siglo XX. Williams, como lo mencionamos en el tercer capitulo, retoma 

elementos populares de la radio, el cine y la television, del jazz y el pop, caficiones 
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folkléricas, del circo, las fiestas populares, el lenguaje comun de las calles estadounidenses 

y los “malos modales” de los personajes de las tiras comicas. 

Su teoria dramatica discrepa de la obra puramente realista, como lo propone 

O'Neill en algunas de sus obras. Por esa razon, Orpheus Descending debe incluirse 

también en una corriente poética proxima al simbolismo, no por disfrazar la realidad sino 

mas bien por acentuar y reforzar la misma realidad. Algunos recursos que utiliza para 

captar esta realidad son los efectos de luz, la musica y los simbolos en el escenario, con los 

cuales desde joven comienza a experimentar. 

Observamos que existen contradicciones entre e] mito tradicional y el usado por 

Williams. Por ejemplo. Lady no es esposa de Val, sino de Jabe, el supuesto sefior de la 

muerte. Val no sabe por qué llega a este singular pueblo Two River County; el héroe actiia 

como el tipico estadounidense que camina sin rumbo fijo, como la expresién “on the road”, 

utilizada como inicio en varias narraciones, por ejemplo The postman ring twice. En 

cambio en el mito Orfeo siempre tiene conciencia de que su abjetivo es liberar a su esposa 

Euridice del Hades. 

Sobre esta inconsciencia se pueden derivar dos grandes diferencias tragicas. Por 

una parte, en la tragedia griega existe 1a necesidad de cometer fa ybris con conciencia; los 

sentimientos pasionales no anulan la conciencia, En la otra parte, la cultura moderna posee 

la creencia de que el error tragico o hybris es la existencia del hombre mismo frente a ta 

inmensidad de lo desconocido. 

Encontramos owa diferencia en la obra estudiada cuando Val exclusivamente canta 

y toca su guitarra para las mujeres; Orfeo, en cambio, tocaba su fira sin ninguna 

discriminacién y devolvia la paz a quienes lo escuchaban. Probablemente Williams nos 

muestra lo contrario a lo ocurrido en los ritos érficos, en los cuales se prohibia la 
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participacion de mujeres, para reforzar su idea de que solo tras indagar en nuestra parte 

femenina, sensible, natural y artistica podemos conocer e influir en el mundo masculino, 

violento y patriarcal. 

Williams utiliza el mito desplazado de Orfeo para sus necesidades dramaticas y lo 

tiene que adaptar también a una cultura distinta a la griega: 1a cultura estadounidense de 

mediados de siglo XX, en donde los valores cristianos protestantes son los que conforman 

la ética en uso. 

En lo que respecta al realismo la obra esta construida sobre innumerables detalles 

psicolégicos y escenograficos, los cuales crean fa ilusién de la vida real. Existen también 

detalladas explicaciones sobre los personajes en las acotaciones y su vida interna es lo mas 

importante. La accién esta inmersa en un problema social particular en Estados Unidos, 

por ejemplo la segregacion racial de los negros en los estados del Sur durante los afios 

cincuenta y las acciones de grupos como el Ku Klux Klan. Y por ultimo existen pequefios 

detalles que reflejan la vida cotidiana de los pequeiios pueblos de los estados surefios como 

son Louisiana, Alabama y Tennessee. 

El simbolismo de Williams, influenciado quizas por las ideas de Mallarmé, Chejov, 

Strindberg y O”Neill, permite alcanzar un nivel de realidad mas profundo que las 

engafiosas apariencias superficiales; se crean signos que no obedecen més que a su propia 

ley y que escapan de 1a comprensién puramente racional, lo que desata una cadena abierta 

de significados. Con esto se busca producir un segundo lenguaje, un efecto espiritual que 

entra necesariamente en el terreno religioso. No queremos explayamnos en el estudio de 

estos elementos, que preferimos dejar para un trabajo posterior. 

Al aplicar el modelo de fa mitocritica de Frye, complementado por Eliade y 

Durand, se encontré que el esquema tedrico aplicado a la obra Orpheus Descending sirvid 
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para resolver la presencia de una estructura mitica en la ficcién literaria realista, la cual 

pfoporcionaba elementos que profundizaban el mito desplazado de Orfeo en la obra 

dramatica, 

Para finalizar podemos recordar algunas criticas generales a las teorias utilizadas en 

nuestro estudio (descritas en el capitulo primero), tales como las la de Terry Eagelton, 

sobre las cuales no pretendemos profundizar, sino simplemente dejarlas anotadas como 

limitaciones de nuestra construccién teérica y también para estudios posteriores.
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