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31 gran movimi8nto de reacción y creación cultural 
que iniciado en Italia conocemos hoy bajo la deno
minación de Renacimiento, cuya expresión vital se 
plasmó en l~ libérrima expresión de la personali
dad humana, hecho evidente tanto en las artes como 
~n la política y en toda otra manifestación de la 
époc a, encont ró su cauce y guía, en lo que a la / 
producción intelectual se refiere, en un poderoso 
movimiento filosófico-erudito llamado humanismo , / 
nac ido de la democratización de la cultura como / 
con secuencia de la invención de la imprenta , y la 



-15-
¡ ~¡ r. ¡; 

VI I/ 

' ' ¡ , .¡r, (t.~ Ct EVISION 
•, l 0 ¡( DE CHi lE 

consiguiente posibilización del estudio de l a s o
bras maestras del pasado merced a l a divulgación 
de los textos de autores cltsicos . Sl núm0ro de 1 
l as pt: rs onalidades eminc)nt es y l a calidad de las 
obras qua se produjeron en todos los campos de la 
e.ctivi~ad creadora , y singul ar me nt e en el terr eno 
de l a literatura y de l a s artes plásti cas , fué 1 
tan gro.nde como glorioso; pe ro, ¿y el teo.tro? ••• 

El Teatro en el Bajo Renac i miento . 

21 teatro es un a r te col ectivo y por eso no hubo 
de florecer en aquella horQ mfxima del individua
lismo . La escultur a , l a pintur a , l a poesía , son 
el r<2sult c.do del sGnt ir cre2.do r de un hombre, y 
por eso , aun sin el apoyo de los domas hombre s, / 
con sólo su ejempl o , son posibles . Sl t2atro es / 
al art e de un homb r e o de v2rios h ombres par a to
dos l os dem~s hombr es , y no puede nace r, vivir y 
desarrollarse sin el f avor del públi co , da l a 1 
gr an masa dG espectado r es que ar a a qui en no ha 
bía al canzado ninguno d0 los gr andes beneficios 
en acción , ya que; , p2SG a todas las transformaci~ 
nes sufrida s , a l as antigu~s dife r encias de clase 
sustituye r on ot r as , t ~n rigurosas , fundamentales 
e ins2.lv.:tbles como l c..s o.nt uri or es : los cultos y 1 
los in cul tos , l os ent0ndidos y los profanos . 

Pero aqu~ll a gr a n masa do espectador es de que he 
mos hablado a l comi enzo del párrafo ante rior, e s
to , a l pueblo , despreciado u olvidado por l a s cla 
ses cultas , cont inuaba sencillo , sincero , apegado 
a sus vi e j as trc.diciones , analfabeto mas no incul 
to , ya que gozaba y gustab a de sus cantos - ~
tti, ballate , c.:tn zoni - y sus l eyenda s, gue cc.ntQ 
ba y r eci t ab a a toda hora y que constitu1an su im 
pe r ecede r a y va l iosísim.:t cultura . Los juglares -
giullari, - al r ecitar l a s viejas historia s tra n§ 
mitidas , defo r madas y ~nri quecidas por la tradi
ción oral, hacíanlo, apoyados en un a especi e de 1 
salmodi a , a compañándose con los acordes de un la
Úd o viola, al par que subr r.yabon l a eficacia de 
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su a rto con tod~ clase de gestos e inflexiones de 
vo·z que eran como el torpe ba lbuc0 o del nuevo re-
nacer del art e de 1 ~ r epresentación . --

IJI<Ís no fué osto solo . Tambi én estaban los l audi, 
los ctnticos i ngonuam0 nt e místicos con los que el 
mismo dulce, serñfico Fr2.ncisco de hsÍs da el e 
jemplo y que l os compañeros y discípulos del povo 
rello difundirí~ por caminos , aldeas , ciudades y 
vill as . PequGños di2logos espirituales , diminutos 
dramas vi br cntes de f ervoroso liri smo de los que 
habrñ de ranace r e l teatro popula r - esto e s , el 
teatro , - ya que l a s Sacro Relresenta zioni no son 
otra cos~ qu a e l producto de a fusión de e stos 
laudi y del art e de los giullari con el eco aún 
resonante de l os misterios del pasado. 

Los actor es son ahora jóvenes doctrinos adiestra
dos por un ma~stro - festaiciolo - que l es enseña 
a r ecitar y dccl a~~ r l os devotos paSéljes que han 
da ser representados bajo l as naves de los tem- 1 
plos , en el r efectorio del convento o campo abi eE 
te . 3dificanto s Gs pec tñculos al l e. do de los · cua
les el pueblo sigue gozando de l as farsas , nac i
das d.J su propic.. 0ntro..ña , hab lade. s en su s dialec 
tos , de los cunl es ha de surgir sin tard2nza l a 1 
gloriosa commedia dell ' arto . 

La Construcción Teatral y l a T2 cni ca 
2sc2nica Durante e l Renac i mient o 

Simult anoamonte con l a apari ción do doce comedias 
desc onocidc.s de Pl auto - en cont r ndc..s on 1528 - y 
las represent aciones l atinas dadc.. s en Roma por 1 
Pomponio Loto , el público culto s e sintió atraído 
por la escena , h ac i 8ndose patento la necesidad de 
erigir construcciones tcc..trales de acuerdo con / 
las oxigoncio.s de l a 2poca , lo que dió lugnr al / 
consigui0nte re n~ c e r de la t0cnica de e sto tipo / 
de con strucción, a sí como del arte de la decora
ción . 
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Zr a costumbre do aquellos tiompos intercal ar on 
l a r epro sontc.ción de l c.s obr c.s cl6.sic <:. s unos e s 
pect&culos me nores muy d(Ü gusto del Úblico cor
tesano , los inte rrnozzi o int er medios, , pc.ptornirnns 
al egóric as o de terna mitológi co , en l as que apa
rec í ,~.:.n o.niraG.les dG t oda cl<~se 2. l o l a r go do epi 
sodios ont r ornczc lados do dc.nzcs - rnor as ca s - an 
l a s qu o tomaban pnrte sttiros y ninfas, y pnra 1 
l a r epr esentación do l 2s cunl os s e b2.c í a n ecesa
rio un nu...;vo tipo do escenario on e l cuc_l 1 2. con 
tinuidad fo r mal propi~ da l~ s construcc i ones me= . 
di avo.l os ya no c r u nacasnrin. 

Bramant e , ol insigne <.:.rquitacto r on.o.cantista ,fuó 
ol pri rno r o en t r c.zc.r un t...;.:.'.t ro, cono cido ...;nton
cG s e on l a danomi nación de: 1\;c·.t r o do Po r sl octi va , 
on el que un tolón - ompL.;,::_clo o. par t ir do a ño 
1519 - sopcr a ba al osc...;n2.rio d~ l a gradarí a dis 
puostn an fo r ran dü nnfit...;c.t ro . Un colélbor ado r su 
yo , Po ruzzi, fuó ol inici <'"~do r do l os decorados -
da po r spac tiva , cuya pr asantc.ci ón ll evó a cc.bo 
an Roma. Po ro as a l gr 2.n r_rquitocto y teórico do 
l a const rucción toatr~~l, S0b~~stión Sorli o , a 1 
quión dobamos l a doscripción do un t...;o.t r o tipo -
oj c;mpl o y culminac ión do todcc l r1 construc ci ón 1 
t...;atral r an acantist a - l cv<'ntado por 61 on una 
pl .o. za d0 Vicanza , por o qu e igualm..;nto hubiera po 
dido construirse on ol i nte ri or de un loc al acto= 
cuo..do . 

Constaba al taatro da Sorlio de dos partos : oseo 
n c.ri o y doc or o..do. El escenario ·se hc.llaba dividT 
do o. su voz en dos planos , ol pri rna i o rn6s bo.. jo = 
un met ro poco mó.s o rn¡;;nos , - dostin c_do o. l a ac 
ción , y de construcción l o sufi ciont ornonta robu~ 
ta corno para poda r soportar ol peso y Gvolucio 
nos do l os danzantes y jugl ar es , y a l segundo 1 
plano o fondo, que ascondío.. hasta llegar al Últi 
rno t8rmino y que e r a donda so mont aba al decora
do fijo , compuest o do edificios o paisajes dis 
pue stos en un escorzo muy viol ento , da forma que 
sólo mostraban al espoctc.dor dos de sus caras , an 
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tanto que a l fondo ~ ra donde so coloc aba l a última 
porspcctivQ situada 2 cosa do modio motro del muro 
post~ri or de l a edificac ión, d~jando entro ambos 
un oetrecho p.:;.sillo destinndo a l se rvicio de la es 
cona . 

ii:n est o tipo do decorado , So rlio no coloc Qb2. ~ l 1 
centro ído .::ü on ,_ü límite r c2.l do l o.. perspectiva , 
s ino mucho m2s allá , lo quo imposibilitaba qu e las 
~difi caciones quo figur aban ~ n ~ scona so amontona
son un a s sobr o ot r as , y dab o.. al conjunto una gr a n 
profundid~d , al p o..r qu~ so obtení a un r omodo bas
tru:it~ exac to de l o. n.::ttur nl ozn . Sorli o r edujo las 
construcci ones osc0nicns , qu.:; primornml.]nto so hi 
ci3ron muy sílidas , .::t dos bastidor es r evestidos do 
lLmzo pint<:.do , l.] n t 2.nto quo p,-::. r a l Q dccorc..c ión 1 
del fondo bo..stQb <J. con un solo ·bast i dor o to lón do 
fondo . Con objoto do animar ~1 docor 2.do so most r a 
bnn ~n l a l ~jc..n í a divc rsas figur es d3 tama~o y con 
dic ión 2docuados , to.nto o.. l a ín dol e do l a obra co= 
mo a su posi ción f i gur ado.. on la por spocti va . La es 
é,mn so ilun i nc.b 2. e on c. r c..ñas s i t uad.::.s ,m ol e entro 
y d0t r fs do l a s vont c..n o..s , qua se hac í an practica
bles par a que o.parec i osc luz on su intorior . 

Sorlio , sigui ondo on ello el pr e cept o d~ Vi truvio, 
~stabloció tr~s clases do d0corado , s0gún quo la ~ 
bra qu o so r epr os_o ntasc fuoso una tragedi a , una c_2 
m0di a o dol g6nc i o pastor al. Pa r e.. lo.. tragod~a , ol 
tipo d~ l a s construcciones s i mulndns or 2 ol más ri 
co i ostentoso , como templos y palaci os de marcado 
sabo r antiguo ; pa r a l a comedia, l as edificaciones 
oran simpl es co.sns c iudad~as ¡ par a l as pastorales , 
ol docor~do or a un sencillo pa i s2je . 

El pri mo r término de l escenario o prosc enio pe rma
ne cí a v2cío. A su l a do estaba l n or questa de forma 
s~mi c ircul2r , li ge r amente l evantada s obr e el pros
cenio , con l o..s localidades r oservndns pa r a el audi 
torio distinguido. Tras del proscenio seguían los 
restantes a sientos, a lo s que daba a cceso una ose~ 
lora centr al . Zxceptuando las ent r adas y &~lidas 
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de los ~ctores , el escenario pcrm~ecía invaria-/ 
ble durante toda la repre sent~ción, debiendo por 
lo tanto , una vez corrido el telón a la man-era / 
rom~~, deslumbrar por la belleza de su _disposi
ción única, El ejemplo m~s perfecto entre los / 
teatros de este estilo existuntes ~ún lo tenemos 
en el TeO.tro Olí mpico de Viconza , gigantesca con_§ 
trucción en m~dera debida al genio del gran a r qui 
tecto y teórico italiano hndre~ Palladio. Levanta 
da en 1580, su ~nfiteatro semicircular, coronado
por un n columnata rc;mc.tc.da por estdtua.s , se abr e 
frente a un espléndido d-.::cor ccdo fijo , h~llé.ndose 
el todo - sc.la y escenc.rio - cobijado b~jo un tol 
do de evidente inspiración clQsica. Este teatro,
construído en un local c.ccesible por diversas ca
lles , fué utilizado en su ópoca de esplendor para 
le. r epresentación de l c_ s obr<.s de los hum~nist <::. s , 
y su decorado del m5s puro sabor cl6sic o permite 
ver por tres puertas, dispue st~s en un c.rco de / 
triunfo, cinco estrechc.s cc.lles o ví 2. s que se / 
pierden en violent a perspectiv~. 

h p~rtir de l e. segunda mitad del siglo XVI, época 
de m6.ximo ¿J..ugo de los int er mez ri y dur <cnte la / 
cual nació l a ópora mode rnc., se sustituyó el dec~ 
r 2.do fijo por ,ü movible . Según modelos yc. cita
dos do la ~ntigüedad clfsica - poriaktoi - emploQ 
ronse inicialmente en Florencic. y a 2.mbos lados _ 
del oscen c.ri o varios pri smc.s tri.angul r:tres llama
dos telari, los que; colocc.dos unos detrás de o- / 
tros y de 2.cue rdo con el tem~ de fondo , posibili 
tnban , al girar sobre su eje , la variedad, do l~s 
mut a ciones c;scónicas . 

Dichas muto.ciones .aran innumerables, yc. que durag 
te la representac ión las partes :de los telari in
visibles pare. el público podían cambiarse a volug 
tc.d . Este siste-ma duró Ul'lOS diez años hasta que 
fué substituído por los aún hoy utilizados basti
dores . En este tiempo, el p6blico elc;gc.nte tenía 
acceso al escenario , bi0n p~ra tomar parte en l a s 
danzas o simplemente pc.r a tomc.r as:Lmtos a 2.rnbos 
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lados do éste , VlClosa costumbre que perduró has 
ta que fuó dest e rrada marccd a l~s críticas del 
gr an satírico y poeta dramático francés Voltaire. 
Hay que señGlar , sin embargo, y como justifica- / 
ción do l a anteri or costumbre hoy p~ra nosotros 1 
incomprensible, que todos los teatros del tipo an 
tes sGñalc.do 8 rc~n do propied<:td privada , erigidos
par a el placor y diversión de l a s clases más cul
tas y poderosas , lo que explica en cierto modo la 
famil i aridad exist ente ~.:mtrG .:ü público y los ac 
tores . 

Tr as de las mo jorGs y r eformas de la e scena pro
piamente dichel , llegaron m::. turalmente las innova
ciones y c..de l o.ntos r ;:;f erent e s a l a mc:.yor comodi
dad y servi c i o del e spec t ador. Con obj eto de que 
la vi s i bi l id .::-.d fuera igunl desde cualquier punto 
da la sala , ot ro ilustre 2. rquitecto itali ano, / 
Juan Bautista Alleotti (1546-1636), a l levantar 1 
on e l Palazzo Duc al e de Parma el Teatro Farnosio, 
traz ó una grad;:; rí a en forma de herradura, lo cual 
significó un gr a n ad;:;lanto en el progre so de la e 
dificación t~at ral. Fuó tambiSn en este teatro 7 
donde por primera vez en l a histori a de la oseen~ 
grafía se emplearon lo s bastidores , a iniciativa 
del mismo ~lleotti, un discípulo del cual, Tor e
lli (1608-17 09 ), extendió s u empl eo por Italia y 
~uropa , donde se hizo fcmosísimo por la r apidez 1 
con que llevaba a cabo las mutac iones. Un jesuíta, 
hndrea Pozzo (1642-1709 ), espe ci alista ;Jn l a c on~ 
trucc ión do teat ros, pe r feccionó el juego de los 
bast idoresi hac i0ndolos correr por unas h0nd~du
ras par al o as o lige ramente oblicuas al último 1 
plano del d...;c orado. i:ntre los bastidor es oblicuos 
y oculto por e llos se situaba e l apuntado r o con
sueta. La escena, por lo demás, continuó dispues
ta con porf .:;c ta simetría c:on respecto al punto i
deal en que conv;:; r gían todas las lineas de pers
pec tiva del decor ado, e l cual s e situaba ;:;n e l e 
je del escenario. 

Como en el anfiteatro en forma de herradura el es 
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pacio disponible para los palcos ara muy reducido, 
un ~rquit~cto mantuano, Frabricio Carini Motta, / 
lego .Jn su fomoso "l\lnnual sobre la Construc ci6n y 
Trazado do los Teatros", oditado en 1676, 0l pri
m0r ejemplo conocido de una planta do dicho tipo 
provista d~ tros s0ries de palcos dispuestos ver
tical~nte. Tal estructura fué adoptada inmediata 
m0nto on su país, do donde pasó al resto da Euro= 
pa por obra do los arquitectos italianos y sus i
mitadores y discípulos, 

A ostc. clc.se pertenecen los te~tros franceses de 
la c.ntiguc. "C omédi e Francaise", de la Opera del 
Louvro y do Vorsalles y el nuevo teatro de Vorsa
llos , que puedo considerarse como modelo del gén~ 
r o , obre. del gran arquitecto francés Gabriel. 

Bn Ingle. torra, hlemm1ia y demé,s países ouropeos , 
l a influencia do los progresos do Italia se d.Jjo 
sentir no sólo en lo que respecta a la construc 
ción t ~n tral, sino tambi0n on ol juogo escénico y 
0n l a e scenografía . 
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