
Versión de “ OTEL
£JLT£STA d ecir — cuando se está fren te  a un esfuerzo tan 

desusado' en la  escena nacional como el de A ra ta  por d ar
nos una versión  d e . “ O telo ”—  que la em presa h a sido, a l fin  
de cuentas, un fracaso  del que poquísim o se  sa lva . S in  em 
bargo, va lores m ás im portantes del teatro que el buen em peño 
de un a cto r están en ju ego; la fidelidad  y  el respeto debidos 
a S h akesp eare , p or ejem plo. Y  eso m ism o e x ig e  deponer las 
ca u te la s de expresión, en cuanto ellas sean a l m ism o tiem po 
eufem ism os del sentido, para situ ar a esta denodada y  estéril 
versión  de “ O telo ’-' en su sitio . En el sitio en que no s irv e  a 
S h akesp eare , en que caprichosam ente desm ejora sií*eternidad.

leíd os los reparos no pueden dirigirse a señ alar la in 
adaptación de A rata  a sus am biciosos plañes, sus in fran gib ies 
lim itacion es — de físico, de condiciones escénicas, de ausencia 
de m ejor dirección te a tra l—  p ara h acer O telo; en m uchos 
otros órdenes, la  versión  ofrecida en el A rtig a s  estaba d es
tin ad a  a m alograrse. S in  em bargo, la  crón ica puede propo
nerse em pezar por lo  q u e  es en cierto m odo ejem p lar, con 
un sign ificado de aleccion an te experien cia d el teatro: e l case 
á e  A ra ta .

*
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M O R E N O

d elib erad am en te  — en 
d el efecto  dram ático—  cu a l
q u ier fra se  que p u d iera  d a r  la  
idea d e l estu p or de 0 !-»-lo tras 
su crim en, la  in su ficien cia  del 
actor p ara  el p erson aje  era lo 
único gran d e y  resp etu o sa
m ente patético  e n  escena.
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A R A T A , IM P O S IB L E  
O T E L O

A ra ta  se  dispone, de tiem 
po en tiem po, a h a cer algo 
por e l b u en  teatro; recu rre  
en ton ces a P irandello, a M o 
liere . ú ltim am en te a S h a k es
peare. P ero  entre esas espa
ciad as incursiones por la lite 
ra tu ra  te a tra l que p u ede l la 
m arse así, su carrera de co-

exageró  desm añadam ente la  
m ovilidad  o la  excitació n
cuando una' v ib ra c ió n  m ás 
asordinada pero encendida
hubiera sido p referib le . E l 
m ism o registro  de su vo z  se 
sum ó para p erju d icarle . Y  ya  
se  hizo m ás g ra v e  e l desen- 
cuentro del acto r con el p e r
son aje  — con el verdadero

L A  A D A P T A C IO N  D E 
O T E L O

d u ra, de fu e rza  m ás oscura y 
an ím ica , d el que ha preferido 
des_entenderse.

D e liin a  J a u ffre t  hace una

b u sca sación  de R od rigo  y  Y a g o , p or 
e l a rd id  con  q u e  am bos e x c i 
tan  a B ra b a n clo . Y  te rm in a
an tes q u e  e l  o rig in a l, p o rq u e  -----------
su p rim e e i p a rlam en to  úe L u -  ¡ D esdém on a contenida, corree- 
do v ico . O telo  (A ra ta ) tie n e  e n j t a  p ero  p o r momentos inex- 
escen a  la  ú lt im a  p a la b ra . i p v esiv a . E s  claro- que, por 

S u p rim e  dos p erso n a jes: el con traste , esta inexpresividad
B u fó n  y  B la n ca . E n  la  escen a 
p rim era  d e l acto  I V  (segu im os 
citando segú n  el texto ' o rig i-

Suoong&m os, p ara  no a la r- n aú  f a g o  a lu d e  a  B la n c a , y
g a r  p etu lan tem en te  esta cró 
n ica, q u e  las adaptacion es en
gen eral sear: ad m isib les: su - .b ido  d e  la a m an te  ele C assio ,
pongam os que las d e  S h a k e s
p e a re  en  p a rtic u la r  sean n e
cesarias «.los in gleses se  h an  
pasado tozu d am en te  tratan d o  
de dem ostrar lo  con trario  du
ran te  tres siglos). Con esas 
in dulgen cias de p rin cip io , que

la  ad ap tació n  re co g e  la  fra se . 
C om o e l p ú b lico  n ad a h a  s a 

la  a lu sión  se  p ierd e , resu lta  
in e x p lic a d a . * *

R e p ite  — en b u sca  d e l e fe c 
to—  las im p recacio n es, la s  in 
terjeccion es. la s  fra se s  d ec is i
vas. O m ite  d o b lem en te  la  p oe
sía  sh a k e sp e a ria n a : p o r su p r i

mo so n ' sentidas." 'd igam os a l- 1 m ir  a lgu n o s fra g m e n to s  en
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m ediante in clu ye, en m a y o r ía ! person aje  in asib le  tras los 
abrum adora, los personajes de!aíanes_ de A ra ta —  cuando con 
encargo, los enterizos engen- ¡ socorrida apelación  a las m e-
iros de la  com ediografía b a 

rata y  pintoresca, lin dan te con 
el sainete. E n tre  un P iran d e- 
IVo y  un M oliere  distanciados, 
abundan las m achiettas, los 
personajes regionales confec-

dios de exp resión  fa c ia l (el 
lab io  colgante, los o jos des
m esuradam ente abiertos, la 
fran ca  exp resión  de cándida
y  ris ib le  d esin te ligen cia  que 
tan b ien  cuadra gen eralm en te

gim as p alab ras sob re  esta 
versión  de los S res. C u rotto  y  
B lix e n  R am írez, q u e  A r a ta  
lle v ó  a escena.

S e  h a  d icho, no sabem os 
con qué fun dam en to, que esta 
adaptación  r¡o ha re cu rrid o  al 
te x to  orig in al: en todo caso, 
r.o lo h a resp etad o  estr ic ta 
m ente. E m pieza con u n a o fi
ciosa .aclaración íh ors - texte.' 
de q u e  "D esdém ona se  d esp o 
sa con O te lo " . E l sentido te a 
tra l de S h a k e sp e a re  p rocu ra-
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q u e  e lla  se d esp lie g a  y  p o r  su 
p lir la  o tras v eces, con  u n  lé 
x ico  su rcad o  d e  p rosaísm os 
in ven cib les.

M á s g ra v e  es q u e  cierto s 
fu n d am en ta les  m om en tos d e  
la acción  a p a rezca n  .d ism in u i
dos u  o b litera d o s: en  esta
versión  O te lo  no h ie re  a Y a 
go, n o  se  sa b e  b ie n  s i Y a g o  
h iere  a E m ilia .

P ro fe r im o s  e ste  esbozfc d e  
in v en ta rio  a toda o tra  fo rm a  
de estim ació n : y  agregu em o s

ba no. d e c ir lo ’ ab ru p ta m en te . es p o sib le  q u e  e l  p ú b lico  
sino d e ja r  q u e  e l p ú b lico  f u e - ! n?  h u b ie ra  ap reciad o  e sp e 
ra en terán d ose ñor la  co n v er- i cialm enr.e io  q u e  La a d a p ta -

! clon  d esap ro vech a.
d on ad o s p ara  e l actor, los j a  los personajes d e l teatro  
buenos, torpes y  sim ples hé- j  nacion al) quiso n a rra r  las trá- 
roes del lam en tab le  teatro  j gicas desazones d e  O telo . A q u í 
nacional, varian tes sin  m em o- el hom bre fa m ilia r  y  recob ra
ría de u n a antojadiza y  burda do que el público  celebraba, 
teoría hum ana, que todos los j reconocía, estim ulaba, no e*~a 
días p u eden  enriquecer lo s ! O telo  sino e l  A ra ta  de “ E l ia -
a u to r e s .. argentinos, siem pre 
q u e  el pedido de un p rim er 
actor s irv a  de incentivo a su 
don. profesion al.

A  esta clase de teatro  sirve, 
£a enorm e m ayoría de la s  v e 
ces, A ra ta . A d a p ta  a él sus 
recursos, sus posibilidades de 
exp resión , h asta  sus in fle x io 
nes de vo z  y  su  m anera de 
esta r en escena.

moso C a rb a lle ira ”  o de “ L os 
chicos* crecen”  o aún (conce-
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dárnoslo) de “L o s M u ertos” . 
L a  fa lta  de esp íritu  de esta 
v e rs ió n ' sh akesp earian a se  en 
tonaba con estas cóm odas fa 
m iliarid ad es, pedía e l sitio  de 
devoción p ara  el actor en su 
públicos de todas las veces.

L o  cierto  es q u e  a p esar de 
grusa eos- la  adaptación  lo ayu d aba,

tam b re, a toda esa servidu m - \ í  nAi« an 7 p o r~ c ínco
bre (así sea  p ara  é l  desesti- , , d e l j>anuelo, p or
m able) p a g a  trib u to  cuan do, j o tra  im precación
con m ás d iferen cia  en e l  pro- - 1 r̂a s* p o r  tre s  e l  d icte- 
pósito que en la  labor, pasa <*u e  en con trab a la
d e l teatro  " n acion al a M o lie re ! - f o m e n t o
o — m ucho m ás acusadam en-1 L* _ iR u fian es y  ram e-
te—  cuando se  propone d ar- j . f  u.  ̂ a  Pesar de q u e A j 
nos O telo . “ l ta  baIbuceab a y  tartam udea

Con los m ism os m edios es
cénicos, sin  renovación -pro
fu n d a. no es posible co lm ar 
esa  d istan cia  q u e  b a y , p ara  
A ra ta , en tre  lo  ordinario y  lo 
.extraord in ario  de su oficio  de i 
com ediante. P o r m ás que sej 
h a b le  d e l “ actor proteico”  o! 
se  in cida en vaguedades p o r j 
e l  estilo, s i A ra ta  no pone a] 
contribución  de su intento de 
d a r  S h a k e sp e a re  m ás ‘ q u e  su  
h a b itu a l gam a de recursos, I 
q u e  es la  q u e  sirve  (acaso  i 
con. ese  ren d id o  cum plim iento ; 
q u e  l le v a  a p en sar en la  m e
jo r  can sa  p rob ab le  y  desecha
d a) a D arth és 7  D aniel o a 
T oád ad o en adaptación de E s
cobar, la  desproporción resa l
ta  desairadam ente. Y  eso fu é  
lo  q u e  sucedió  con O telo.

Para empezar, Arata no sa
bía — con mediana suficiencia 
—  ei texto. En la tercera es
cena d el primer acto (citamos j 
según el original no adapta» i 
íoh su desmemoria o su ex
trañamiento de ese texto eran 
visibles; tanto que, en luga»
« e  volverse nacía el Dux y  
sa consejo, Arata se volvía  
hacia el apuntador, obligán
dose a  las pausas más forza
das para “tom ar letra”.

Aparte de eso, hizo un Ote
lo sin gallardía, sin apostura 
sin nervio y  pujanza verda
deros; acaso aquí intervengan 
las , limitaciones <je
Arata para él papeL Se plan
té pesadamente en escena,

L O S  O T R O S  A C T O R E S  
Y  L A  D IR E C C IO N

L a s  cró n ica s/  c a s i s in  d is
crep an cias. h a n  e lo g ia d o  la 
la b o r d e  D a n ie l d e  A iv a r a d o  
en e l p a p e l de Y a g o . T a l  e lo 
gie no ca b e  sino m u y  m en o s
cab ad o  p o r  les  rep ro ch es. A I- 
vara d o  acred ita  d esen v o ltu ra , 
fa c ilid a d  de m o vim ien to  en 
escen a. P e ro  acaso  esas m is
m as con d icion es co n sp iran  
co n tra  su  Y a g o : .q u e  es d ém a- 

| siad o  in con sisten te, de u n a  le -  
j ved a d  sin  p asió n . E s u n  Y  ago  

de b a lle t , c u y a  p e r fid ia  q u ie 
re se r  d e  so fistica d a  su tile za  
y  resu lta  d e  - tra n sp a re n te  
p an tom im a. N o ha.» en  esta  
versió n , n i ’ p o r  asom o, l a  se n 
su a lid ad . la  co n cu p iscen cia , í a  
ca rn a lid a d  q u e  u rd e n  e l  fo n 
do v e n g a tiv o  y  ren co ro so  de 
Y a g o . A iv a r a d o  'ju e g a  sin 
riesgo , en s u p e rfic ie  re p u lid a , 
u n  papeL d ign o  d e  m a y o r  h o n -

lle g ó  a p a re ce r saludable. Y 
B la n c a  T a p ia  actúa eficaz
m en te  casi hasta el final; el 
ú ltim o m om ento de su perso
n a je  e n  escen a la  abruma, ha
cién d o la  perderse.

E n  esto últim o, y en otros 
aspectos de la versión, se echó 
de m enos u n a dirección escé
nica e fica z: hubo una entrada 
de Y a g o  y  O telo, que sólo de
ben e n tre v e r  con incertidum- 
b r e  la  retirad a  de Cassio,'que 
fu é  h ech a  m u y  a destiempo. 
D e  d eta lles  de esa clase pa
d eció  la  representación.

L A  P R E SE N T A C IO N  
E S C E N IC A

E l m o n ta je  de esta versión, 
d e  O telo  era  ponderado por 
los p rogram as, bajo  el dual 
en carecim ien to  de que era 
“ p e rfe c to  y  d ifíc il” .
* A d m itim o s lo segundo, y 
agregu em o s q u e el costoso 
d e sp lie g u e  m ateria l no com
pensó o tras ausencias: lâ  de 
a d e cu a d a  u b ica ció n  en la  épo
ca  y  .e l sitio , la  de fidelidad. 
E n  este ú ltim o  orden, todavía 
d u ra  n u estra  perplejidad por 
un te ló n  qu e, dando fondo ~a 
u n  d iá lo go  de Y a g o  y  Rodri
go. d ec ía : “ C a ín  m ata a su 
h erm an o  A b e l” .


