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LA VENTANA, ROJAS
V iernes 29 y sáb ad o  30 de ju n io
Morboria Teatro. Dirección: Eva del Palacio.
Tres títulos, siete in térpretes. Tres títulos, entre los que 
pasan  por ser los m ás representativos del teatro de Rojas, 
sirven de base a  u n  espectáculo servido por siete 
in té rp re tes .
Los in térpretes encarnan  a  seis personajes- tipo: el galán, el 
figurón,, el gracioso, la dam a, la contradam a y la  doncella. 
Entre ellos se trenza u n a  selección de escenas que recogen 
los m om entos m ás característicos de las tres obras.
Hay, adem ás, u n  octavo personaje: alguien que dice ser 
nacido en Toledo, hijo del alférez Francisco Pérez Rojas, y 
escribir comedias. Él es el nexo de unión entre las 
diferentes escenas: las p resenta, las com enta, y hace 
confidente al público acerca de cómo se crearon. Para lo cual 
debe confesar su  secreto: En realidad, los personajes que 
allí aparecen, se le colaron por la ventana. Él la cerraba.
Pero hab ía  poco que hacer. No se sabe cómo, ellos 
conseguían en tra r siempre. Iban apareciendo y llenando las 
estancias de su  casa. Imposible desalojarlos. Sólo 
escribiéndolos conseguía librarse de ellos... h a s ta  hoy...

LAS BIZARRÍAS DE BELISA
Del m arte s  3 al sábado  7 de ju lio  
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Joven 
Compañía Nacional.
Versión y dirección: Eduardo Vasco.

Con este título inicia su  
andadura ' sobre los 
escenarios uno  de los 
proyectos que m ás nos 
ilusionan: la Joven 
Com pañía Nacional.
E sta  bellísim a obra, 
considerada la  últim a que 
escribió Lope de Vega, se 
publica postum am ente en 

La vega del p a rn a so  en 1637, aunque su  m anuscrito  
autógrafo, firmado el 24 de mayo de 1634 -u n  año an tes de la 
m uerte de Lope- se conserva, ya ven ustedes, en  el British 
M useum . El Fénix escribe, 
en  los últim os años de su  
vida, u n a  comedia u rb an a  
sobre am ores juveniles; 
u n a  comedia que insiste 
en u n  tem a com ún en su  
dram aturgia: el am or como 
destino definitivo, como 
fuerza incendiaria de la 
que no se puede escapar.
Las bizarrías d e  Belisa  es 
u n a  de las comedias m ás ortodoxas del poeta, escrita  sin 
concesiones, casi de m anual, y que, sin embargo, contiene 
alguno de los m om entos m ás herm osos y poéticos de su  
teatro. Sencillam ente, u n  maravilloso canto del cisne.

MISTERIO DEL CRISTO DE LOS 
GASCONES
V iernes 13 y sáb ad o  14 de ju lio
Nao D’Amores, S.L. Dramaturgia y dirección: Ana 
Zamora.

Nao d 'am ores, com pañía de 
consolidada experiencia en el 
repertorio dram ático renacen tista , 
realiza ahora u n a  inm ersión en el 
apasionante  m undo del teatro 
primitivo desde u n a  visión 
abso lu tam ente contem poránea. Se 
tra ta  de la  recreación libre de la 
cerem onia litúrgica que debió 
realizarse en la  Iglesia de San 
Ju s to , en  Segovía. Lo único que se 
conserva como testim onio de 
aquella celebración es el Cristo de  
los G ascones, u n a  curiosa 
e scu ltu ra  rom ánica realizada en 

m adera policrom ada y con los brazos articulados, que 
probablem ente era  suspend ida  de la  bóveda del presbiterio, 
donde aú n  hoy son visibles los orificios que servían p ara  
colgar la figura. D ram aturgia realizada a  p artir de textos 
históricos, jun to  con la interpretación en directo de piezas 
m usicales.

BUENAS NOCHES, HAMLET
L unes 16 de ju lio
David Amitin Teatro. Dirección: David Amitin.
«Buenas noches, Hamlet» 
sucede en  u n a  ciudad en 
ru inas, en Europa, como 
siem pre entre dos guerras.
El vestuario evoca los años 
tre in ta  del siglo pasado.
En medio de la  chatarra, 
las p iedras y los cascotes, 
im ágenes de destrucción a  
las que ya nos hem os 
acostum brado cotidianam ente, los siete personajes de esta  
versión despliegan su  ritual de tragedia, hum or y poesía.
Es u n  espectáculo abierto a  la fantasía, la  locura y el 
imaginario de los actores, envueltos en u n a  tram a de 
venganza, que m archa  de m anera ineluctable hacia  el 
desenlace, preparado con no pocos toques de suspense , ya 
que «Hamlet» tam bién es eso: u n  formidable thriller.
Se trabaja  desde u n a  m irada contem poránea, ubicando la 
h istoria en torno a  dos m om entos esenciales: la  escena  de 
H am let con su  m adre, en  el dormitorio, y la escena del 
cem enterio. No es u n a  versión fiel, si no u n a  búsq u ed a  a 
través de lo que todos conocemos a  través de siete actores.

HAMLET
L unes 9 y m arte s  10 de ju lio  
Boyokani Company (Congo-Brazza-Francia). 
Adaptación y dirección: Hugues Serge Limbvani.
D espués de Otelo en 1999- 
y en el marco de u n a  
residencia en D akar- he 
querido, con Hamlet, 
proseguir en la exploración 
de la obra de Shakespeare 
e integrarla en  ciertas 
cuestiones africanas 
actuales donde las 
tradiciones- el matrimonio 
forzado, la im portancia de la  m uerte, la  venganza filial- 
siguen siendo fundam entales. No se dice en África que «los 
m uertos que no tienen vivos son tan  desgraciados como los 
vivos que no tienen muertos»? Nuestro H am let deriva de la 
h istoria de u n a  mujer: G ertrudis, m adre de Hamlet, contrae 
m atrim onio según la costum bre con u n  hom bre m ucho m ás 
mayor que ella. De esta  unión forzada nace el joven príncipe. 
Sin embargo, G ertrudis am a a  Claudio, herm ano de su 
marido, y decide utilizar a su  favor la costum bre según la 
cual «el herm ano pequeño  p u e d e  heredar la mujer del primogénito 
a la muerte de  esteMpartieipando con su  am ante del asesinato  
de este último.
He elegido el registro de la  tragicom edia p ara  p resen tar las 
realidades de u n a  África confrontada con la  evolución del 
mundo.

MORIR PENSANDO MATAR
Del ju ev es  9 al dom ingo 22 de ju lio  
Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. 
Dirección: Ernesto Caballero.
Morir p en sa n d o  m a ta res  u n a  
tragedia h istórica que sigue de 
cerca la narración de los hechos, 
sucedidos el año 568 d.C., que hizo 
el h istoriador Paulo el Diácono en 
su  De gestis  longobardorum  y que 
difundió en E spaña Pedro Mexía a 
través de la  Silva de  varia lección.
Con ella Rojas consiguió lo que el 
h ispan ista  Raymond Mac Curdy 
considera el mejor ejemplo de 
«tragedia de venganza» que se 
escribió en el Siglo de Oro español.
Y, efectivam ente, encontram os en 
esta  in tensa  tragedia un  complejo 
entram ado de intrigas dom inado por el deseo de venganza de 
Rosim unda, venganza que, u n a  vez cum plida, la  convertirá 
en objeto de u n a  nueva venganza por parte  de Albisinda, la 
herm ana de Alboino. Rojas nos sum erge en u n  m undo 
bárbaro en donde, sutilm ente, introduce algunas notas 
contem poráneas p a ra  contar u n a  h istoria de pasiones 
extrem as, el am or y el deseo, la  traición y la  lealtad, de 
personajes violentos y audaces entre los que destaca 
Rosim unda, m ujer fuerte que no repara  en medios para  
conseguir su s  objetivos.
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