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Manos  
a la obra



4 Manos a la obra

La cons truc ción de la tra ge dia

Sha kes pea re res pe tó, co mo ya di ji mos, los man da tos de la 
mo da a la ho ra de pre sen tar los con te ni dos de la obra, pe ro ju gó 
de un mo do per so na lí si mo con esos ele men tos. 

En efecto, tri pli có la ven gan za. Hay tres pa dres muer tos: el 
de Ham let, pe ro tam bién, el de Laer tes y el de For tin brás. Ham-
let ob ser va la con duc ta de am bos y su de ci sión que con tras ta con 
su in ca pa ci dad. Laer tes y For tin brás se acer can más al mo de lo de 
hi jo ven ga dor del pa dre, y sir ven pa ra re sal tar la con di ción am bi-
gua del pro ta go nis ta. Ham let de be ven gar a su pa dre, pe ro du da 
y di la ta el mo men to de ma tar a su tío. Es ta es la tra ge dia de un 
hi jo que no pue de to mar ven gan za. 

Sha kes pea re com pli ca más la si tua ción con vir tien do a Ham let 
en vi lla no de la tra ge dia de ven gan za de Laer tes, ya que él es el ase-
si no de Po lo nio. Y al Fan tas ma que re cla ma ven gan za, en ase si no 
del pa dre de For tin brás.

Res pe ta la apa ri ción del Fan tas ma, pe ro lo vuel ve equí vo co, 
vi si ble pa ra al gu nos, co mo Ham let y sus ami gos, in vi si ble pa ra 
Ger tru dis. ¿No lo ve por que es sim ple men te una alu ci na ción del 
prín ci pe que se ha vuel to lo co? ¿O por que Ger tru dis es cul pa ble 
de un pe ca do —adúl te ra, ins ti ga do ra, cóm pli ce o en cu bri do ra—? 

La es ce na con el se pul tu re ro, le jos de ser es ca lo frian te, es un 
ali vio có mi co. El en cuen tro con Laer tes so bre la tum ba de Ofe-
lia, de ma sia do me lo dra má ti co, y la “lo cu ra fin gi da” de Ham let, 
re cur so que uti li za pa ra mo ver se li bre men te por la cor te, nos 
pa re ce por mo men tos des pia da da. Lo de fien de de Clau dio y de 
Po lo nio, pe ro con fun de y des tro za a Ofe lia, y aca ba por em pu-
jar la a una lo cu ra real y a la muer te. 

Sha kes pea re ha si do res pe tuo so e irres pe tuo so con la con-
ven ción. Ha ju ga do a obe de cer la. Lo mis mo hi zo con la his to ria 
tra di cio nal de Ham let. Le cam bió el fi nal (Ham let ma ta ba a su 
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tío, pren día fue go el pa la cio, su ce día al rey y mo ría en una ba-
ta lla), ge ne ró una re la ción com ple ja y am bi gua con la ma dre, 
que en la fuen te es su con fi den te y lo ayu da. Uti li zó, qui zás, 
ele men tos pre sen tes en el Ur Ham let per di do que no apa re cen 
en Be lle fo rest, co mo la in de ci sión del pro ta go nis ta, su amor por 
Ofe lia, la fi gu ra de Laer tes, y los de sa rro lló. A par tir de lo co no-
ci do, ejer ció con to da li ber tad el de re cho de un ar tis ta de re crear 
se gún sus pro pios de sig nios.

Sha kes pea re to mó una his to ria sen ci lla y bur da, y la com pli-
có, la re la ti vi zó pa ra acer car la a la com ple ji dad y la in de fi ni ción 
de nues tra ex pe rien cia. Di na mar ca es el mun do y Ham let so mos 
to dos no so tros. Al mul ti pli car ele men tos, los ha ce fun cio nar co-
mo es pe jos: Laer tes y For tin brás, de Ham let; la lo cu ra fin gi da, 
de la lo cu ra real; la amis tad de Ho ra cio, de la de Ro sen crantz y 
Guil dens tern. En la Cor te de Di na mar ca, ro dea do de men ti ras y 
ac ti tu des hi pó cri tas, Ham let sien te que hay al go mis te rio so que 
se ocul ta y de be ser sa ca do a la luz. Pe ro, a pe sar de la sim pa tía 
que pue da des per tar el pro ta go nis ta, tam po co el es pec ta dor es tá 
se gu ro de na da. Nin gu no de los acon te ci mien tos que le per mi ti-
rían juz gar por sí mis mo se po ne en es ce na, si no que los co no ce-
mos a tra vés de lo que di cen los per so na jes: el amor de Ham let 
por Ofe lia, el de Ger tru dis por el pa dre de Ham let, el ase si na to 
del rey a ma nos de su her ma no. En Di na mar ca, to do es in se gu-
ro y con fu so. Apa rien cia. To dos es pían y te men. Se des con fía de 
to do lo que se di ce y de to do lo que se ve.

Sha kes pea re co lo ca en el cen tro de la obra al Fan tas ma, co mo 
un ver da de ro sím bo lo de aque llo que, a pe sar de ocul tar se, aca ba-
rá por sa lir a la luz. So lo el Fan tas ma sa be la ver dad, pe ro ¿pue de 
Ham let con fiar en él? El prín ci pe ha te ni do un pre sen ti mien to, 
sa be que al go se es con de de trás de las apa rien cias. Pe ro ¿no es aca-
so tam bién esa som bra de un muer to una apa rien cia, una fuer za 
de mo nía ca? Y sin em bar go ¿pue de ig no rar su men sa je? 
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Sha kes pea re trans for ma el cri men co no ci do: lo ha ce se cre-
to y lo po ne en bo ca de un es pec tro que sur ge en me dio de la 
os cu ri dad de la no che. Y, en su in fi ni ta in se gu ri dad y so le dad, 
en fren ta a Ham let con la ta rea de des cu brir la ver dad de trás de 
las pa la bras, de la ri sa. Por que “al go está podrido en el Estado de 
Di na mar ca”. 

El pun to de par ti da

La si tua ción de Ham let, el que Sha kes pea re ima gi nó, ya 
es tá plan tea da. Con si de re mos, aho ra, al gu nas es tra te gias pa ra 
en ri que cer la lec tu ra. 

Al co men zar a leer una obra de Sha kes pea re, con vie ne pres-
tar es pe cial aten ción a la pri me ra es ce na, a las pri me ras pa la bras 
que se di cen so bre el es ce na rio y a las pri me ras que pro nun cia el 
pro ta go nis ta. Además, conviene bus car en el pri mer ac to al gu na 
fra se que pue da ser vir de leit mo tiv de la obra. Es tos re cur sos sir-
ven pa ra crear un de ter mi na do cli ma y apun tar al te ma prin ci pal 
de la pie za. 

El acto primero cum ple la fun ción de pre sen tar al pro ta go-
nis ta y de ex po ner el con flic to dra má ti co. De be, asi mis mo, in te re-
sar al es pec ta dor, des per tar su cu rio si dad e in for mar le de aque llos 
su ce sos pa sa dos que pue dan te ner un pe so en el de sa rro llo de los 
acon te ci mien tos.

1. La pri me ra es ce na de be pro du cir un im pac to que des pier
te el in te rés del pú bli co y lo in for me. Re léan la y res pon dan a 
es ta se rie de pre gun tas: 

 • ¿De qué ma ne ra des pier ta Sha kes pea re el in te rés de la au-
dien cia? 
 • ¿Qué da tos ob te ne mos de la pri me ra es ce na que son esen-

cia les pa ra com pren der lo que lue go su ce de rá? 
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 • ¿Có mo se des pier ta nues tra cu rio si dad y nues tra an sie dad? 
 • ¿Por qué no apa re ce Ham let? 
 • ¿De qué ma ne ra la fi gu ra de Ho ra cio an ti ci pa a la de Ham let ? 
 • ¿De qué ma ne ra con tri bu ye la pa la bra a ge ne rar un de ter-

mi na do cli ma, un ám bi to de os cu ri dad e in de ter mi na ción? 
 • ¿Qué pe so tie nen las pri me ras pa la bras que oí mos: “Quién 

es tá allí”? 
 • ¿Qué va lor sim bó li co po de mos atri buir al cam bio de guar dia?

2. En la se gun da es ce na, los acon te ci mien tos tie nen co mo 
de co ra do el sa lón del tro no. ¿Qué efec to pro du ce el pa sa je de 
la ex pla na da, en la par te su pe rior del es ce na rio, al am bien te 
ce rra do de la Cor te? 

3. Clau dio es el an ta go nis ta, la fi gu ra opues ta a Ham let. ¿De 
qué ma ne ra lo gra Sha kes pea re con tra po ner des de el co mien
zo es tas dos fi gu ras?

4. For tin brás, men cio na do en es ta es ce na, es una es pe cie de 
es pe jo de Ham let. Su pa dre ha muer to, su tío go bier na. Clau
dio sos pe cha de sus in ten cio nes. En es ta bre ve pre sen ta ción, 
For tin brás es dis tin to de Ham let. ¿En qué as pec to?

5. ¿Qué in for ma ción adi cio nal apor ta es ta es ce na pa ra com
pren der el con flic to de Ham let y su ac ti tud? ¿Por qué re cu
rre Sha kes pea re a un apar te1 pa ra in tro du cir a su per so na je 
prin ci pal? ¿Qué ac ti tud se cre ta del prín ci pe se re ve la en sus 
pa la bras?
 

1 Se llama aparte a las palabras que el actor expresa sin ser oído por los personajes que 
comparten la escena con él.
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6. El len gua je de Ham let es os cu ro, un jue go de pa la bras. 
¿Qué con clu sio nes po de mos sa car de la re la ción de Ham let 
con la Cor te y con el mun do que lo ro dea?

7. Laer tes pro nun cia me nos de sie te ver sos en es ta es ce na. To
dos ellos ex pre san su obe dien cia a la au to ri dad del rey y de su 
pa dre. Si pen sa mos que tam bién Laer tes es una con tra fi gu ra 
de Ham let, ¿en qué par te de es ta es ce na se ha ce pa ten te la de
so be dien cia y el de sa gra do de Ham let por la au to ri dad? 

8. Un te ma pa ra dis cu tir en es te pun to y al ter mi nar de leer 
la obra: ¿Ham let es su mi so y obe dien te a los man da tos que 
se le im po nen?

9. Po lo nio ilus tra con sus pa la bras el am bien te ar ti fi cial de la 
Cor te, don de no exis te fres cu ra ni es pon ta nei dad. Con vie ne 
pres tar aten ción al en la ce con tra dic to rio en tre los ad je ti vos 
y los sus tan ti vos. Un len gua je que pre ten de sor pren der más 
que co mu ni car. Ex trac ten al gu nos ejem plos.

10. Sha kes pea re pre sen ta, en es ta es ce na, al per so na je de Ger
tru dis. ¿Có mo in ter pre tan Ham let y su ma dre el ver bo “pa re
cer”? ¿Qué im por tan cia tie ne la apa rien cia en es ta es ce na?

En su pri mer mo nó lo go, Ham let re ve la al pú bli co la cau sa 
ocul ta de su do lor: el ma tri mo nio in ces tuo so y apre su ra do de su 
ma dre con su tío. De be mos acla rar que, de acuer do con la ley ca-
nó ni ca, el sa cra men to del ma tri mo nio al crear una unión mís ti ca 
en tre el hom bre y la mu jer, ob je ta ba la unión de una viu da con 
el her ma no del muer to. Es to era con si de ra do in ces to. Pa ra di vor-
ciar se de su pri me ra es po sa, Ca ta li na de Ara gón, y ca sar se con Ana 
Bo le na, En ri que VIII ha bía in vo ca do es ta ley. De es te ma tri mo nio 
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na ció la rei na Isa bel I. Resulta interesante apreciar las con se cuen-
cias que es te epi so dio tu vo en la his to ria de In gla te rra y re cor dar 
que, cuan do Sha kes pea re es cri bió Ham let, to da vía rei na ba Isa bel. 

11. A pe sar de la ley im plí ci ta, en la prác ti ca, es tos ca sa
mien tos se rea li za ban sin ma yo res cues tio na mien tos, co mo 
su ce de en la Cor te de Di na mar ca, don de so lo Ham let pa re
ce per tur ba do, sien te as co, de si lu sión y ver güen za. Se ña len 
las imá ge nes que uti li za pa ra trans mi tir es tas sen sa cio nes.

12. Ham let tie ne una ten den cia a ge ne ra li zar, a pa sar de lo par
ti cu lar a lo ge ne ral de una ma ne ra de ma sia do rá pi da. (“Fra gi li
dad, tu nom bre es mu jer”). La con duc ta de su ma dre afec ta rá 
su re la ción con Ofe lia. Dis cu tan acer ca de es ta fra gi li dad de la 
mu jer que men cio na Ham let, y com pa ren a Ger tru dis y Ofe
lia con al gu na de las pro ta go nis tas de las pri me ras co me dias de 
Sha kes pea re, se gún los da tos que le ye ron en Puer tas de ac ce so.

13. Ho ra cio in for ma a Ham let acer ca del Fan tas ma. ¿Por qué 
no apa re ce el Fantasma en la es ce na si guien te? Ana li cen qué 
fun cio nes cum ple es ta es ce na fa mi liar en ca sa de Po lo nio. 

14. An tes de ter mi nar el pri mer ac to, Sha kes pea re su gie re la 
pre sen cia de un po der des truc tor que ame na za al pro ta go nis ta 
y re su me es te cli ma an gus tio so en una fra se que se des pren de 
del tex to y que da flo tan do en la me mo ria. En es ta obra, la pro
nun cia Mar ce lo en la es ce na iv. Ubi quen esa fra se, relaciónenla 
con las pa la bras fi na les de Ham let en la es ce na ii y con la des
crip ción del ase si na to que ha ce el Fan tas ma en la es ce na v.

15. Sha kes pea re aso cia aquí lo se cre to, lo que se ocul ta con 
la co rrup ción. Pe ro tam bién su bra ya que el mal no pue de 
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es con der se ni ig no rar se de fi ni ti va men te. Ex pli quen có mo se 
vin cu la el ase si na to de Ham let pa dre y la pre sen cia del Fan
tas ma con es tas ideas.

16. Al gu nas pa la bras del tex to se re pi ten en bo ca de dis tin tos 
per so na jes du ran te es te ac to. Bús quen las y des cri ban su re so
nan cia en los dis tin tos con tex tos:

jar dín / bes tia / hom bre / al ma 
amor / ma dre / pa dre / cie lo

17. Goet he2 pen sa ba que Ham let era un in te lec tual al que se 
le im po nía una ta rea pa ra la cual no es ta ba pre pa ra do. Dis
cu tan es ta opi nión to man do co mo ba se es tas ci tas de Ham let:

Hay algo más en el cie lo y en la tie rra, Ho ra cio, de lo que ha 
so ña do tu fi lo so fía.
¡El mun do es tá fue ra de qui cio! ¡Oh, mal di ta situación! ¡Que 
ha ya na ci do yo pa ra po ner lo en or den!

El se gun do ac to

El ac to segundo tie ne la fun ción de mos trar al pro ta go nis ta en 
ac ción o inac ción (Ham let se ve de si lu sio na do, me lan có li co y su-
je to a cam bios de hu mor). De be, ade más, in ten si fi car el con flic to 
en tre dos fuer zas an ta gó ni cas. El mo vi mien to de es tas dos fuer zas 
es en cu bier to aun cuan do pre ten de des cu brir y com pren der.

18. En tre el ac to primero y el acto segundo, han pa sa do dos 
me ses, tiem po su fi cien te pa ra que Ham let pon ga en prác ti ca 
su con duc ta “ra ra y ex tra va gan te”. Es ta lo cu ra fin gi da es su 

2 Goethe: escritor alemán (1749-1832).
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es tra te gia pa ra po der in ves ti gar. ¿Por qué eli ge a Ofe lia co mo 
in ter lo cu to ra pa ra re pre sen tar es te pa pel? ¿A qué con clu sión 
lle ga Po lo nio?

19. Clau dio ha ob ser va do un cam bio en Ham let, que lo in quie
ta. ¿Qué pien sa Ger tru dis al res pec to? 

20. Ro sen crantz y Guil dens tern se con ver ti rán en es pías de 
Ham let. ¿Cuál es la es tra te gia de Po lo nio? ¿Có mo se agru
pa rían los per so na jes en es te ac to, de acuer do con es tas dos 
fuer zas opues tas? ¿Qué lu gar ocu pa Ofe lia en es te es que ma?

21. En al gu nas ver sio nes tea tra les, o en el film de Lau ren
ce Oli vier (1948), se eli mi na a Ro sen crantz y Guil dens tern. 
Ob ser ven qué se pier de en es te ac to y en la pie za con es ta 
ex clu sión.

22. Po lo nio, con ver ti do aho ra en el blan co de los dar dos del 
prín ci pe, se ña la la lu ci dez de al gu nos de los co men ta rios 
de Ham let. Mu chos de ellos ocul tan y des cu bren su pen sa
mien to. Bus quen ejem plos.

23. La apa ri ción de los ac to res cam bia el hu mor de Ham let, 
y la bre ve re pre sen ta ción lo con mue ve. Son “el com pen dio y 
bre ve cró ni ca de los tiem pos”. Su pre sen cia le sir ve a Ham let 
pa ra idear un nue vo plan adi cio nal, la pues ta en es ce na de El 
ase si na to de Gon za go, con al gu nos ver sos su yos in ter ca la dos. 
Pa re ce sa tis fe cho y ac ti vo en su ven gan za. Sin em bar go, cuan
do se que da so lo, co no ce mos su ver da de ro es ta do de áni mo: 
¿cuál es? ¿Qué efec to ha te ni do so bre él la ac tua ción? ¿Qué 
consecuencia es pe ra que ten ga so bre su tío? El es pí ri tu al que 
se re fie re, ¿es el mis mo “fan tas ma ho nes to” del ac to primero?
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El ter cer ac to

En el acto tercero se llega al punto crítico de la acción. La 
tensión dramática debe alcanzar su nivel más alto.

24. Ana li cen có mo con tri bu yen a ello:
 • el apar te de Clau dio;
 • la in vi ta ción a pre sen ciar la obra;
 • el diá lo go de Ham let con Ofe lia;
 • la de ci sión de Clau dio de en viar a Ham let a In gla te rra.

La de ter mi na ción y el au to con trol del rey con tras ta con la 
me lan co lía de Ham let ex pre sa da en su ter cer mo nó lo go, qui zás, 
el más fa mo so de la his to ria de la li te ra tu ra. Ubi ca do en el cen tro 
de la obra, se re fie re más a la hu ma ni dad que a Ham let mis mo. 
O, tal vez, Ham let re fle je en sí las du das y an gus tias de to dos los 
hom bres fren te a la ac ción.

25. Al fi nal del úl ti mo mo nó lo go, Ham let pa re cía de ci di do. 
Aho ra, su es ta do de áni mo se ase me ja al del pri mer mo nó lo go. 
Com pa ren los dos mo nó lo gos, el pri me ro y el ter ce ro. Ob ser
ven en qué di fie ren. 

26. Reu ni dos en pe que ños gru pos, ela bo ren una res pues
ta fun da men ta da so bre es ta pre gun ta: ¿pa ra qué sir ven los 
mo nó lo gos en Ham let ?

27. En tre los po si bles cur sos de la ac ción hu ma na, Ham let 
se ña la el sui ci dio que, se gún él, no se con su ma por “te mor de 
al go des pués de la muer te, esa ig no ra da re gión cu yos con fi nes 
no vuel ve a atravesar ningún via je ro”. Ex pli quen la con tra dic
ción que exis te en tre es tas pa la bras y:
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 • su en cuen tro con el fan tas ma de su pa dre; 
 • su con cep ción del al ma co mo in mor tal.

28. Reu ni dos de a dos, dis cu tan es ta idea: “Así, la con cien
cia ha ce de to dos no so tros unos co bar des”. Fun da men ten las 
res pues tas en el con tex to de la obra y fue ra de ella.

29. En la se gun da es ce na, la ten sión se dis tien de con los 
con se jos de Ham let a los ac to res. ¿Tie nen ac tua li dad? ¿Qué 
es pe ra mos de los ac to res y del tea tro en nues tro tiem po? El 
co men ta rio de Ham let acer ca de Ho ra cio pro du ce una cier ta 
dis ten sión. Con vie ne re cor dar lo al fi nal de la obra, ya que 
Ho ra cio, úni co so bre vi vien te de los per so na jes prin ci pa les, 
es el en car ga do de con tar la his to ria a pe di do del prín ci pe.

30. En los mo men tos pre vios y du ran te la re pre sen ta ción, 
la con duc ta de Hamlet ilus tra el si guien te dis gus to: “No me 
de lei ta el hom bre ni la mu jer tam po co”. Ci ten ejem plos.

31. La pan to mi ma3 era uti li za da en el tea tro an te rior a  
Sha kes pea re. Mu chas ve ces, co mo di ce Ofe lia, en ce rra ba el 
ar gu men to del dra ma. Ham let la in clu ye, aun que la ha cri
ti ca do pre via men te. El con te ni do des cri be las cir cuns tan cias 
en los tér mi nos del Fan tas ma. Es ta blez can dis tin tas hi pó te sis 
pa ra la fal ta de reac ción de Clau dio y dis cu tan sus ra zo nes.

32. Cuan do el Rey ve y es cu cha en es ce na su pro pio cri men, 
se le van ta y pro nun cia unas pa la bras. ¿Cuál es el sig ni fi ca do 
más pro fun do de es ta ima gen en el con tex to de la obra?

3 Pantomima: escenificación muda en la que el contenido es expresado a través de gestos 
y movimientos corporales.
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33. Ham let ha con fir ma do sus sos pe chas y no du da ya del 
Fan tas ma. Sin em bar go, no se di ri ge de in me dia to a to mar 
ven gan za. ¿En qué per so na jes des car ga su vio len cia y de qué 
mo do? ¿Su pri mi rían esa es ce na en una adap ta ción? 

34. Clau dio, en cam bio, to ma me di das pa ra de fen der se de 
Ham let. ¿Cuá les son?

35. El Rey a so las re co no ce su cul pa. En es te mo nó lo go sur
ge un Clau dio des co no ci do. Se ña len los as pec tos ocul tos 
del per so na je re la cio na dos con:

 • la con cien cia;
 • la re li gio si dad;
 • la Rei na;
 • la de ses pe ra ción;
 • la am bi ción.

En es ta es ce na, Sha kes pea re co lo ca al pú bli co en una si tua-
ción de ex tre ma ten sión. Las pa la bras de Clau dio han des crip to 
un co ra zón ne gro, du ro, in ca paz de arre pen ti mien to. Ham let 
in ter pre ta la ac ti tud del Rey, de ro di llas, en ora ción, co mo un 
obs tá cu lo a sus de sig nios: ma tar lo “con to das sus cul pas en flor”. 
En vai na su es pa da y de ci de es pe rar otra opor tu ni dad. Se re ti ra a 
ha blar con su ma dre. Clau dio se le van ta y nos ha ce sa ber que el 
arre pen ti mien to le es im po si ble. 

36. ¿Qué efec to tie nen sus pa la bras so bre el pú bli co? Ima
gi ne mos que Ham let hu bie ra ma ta do a Clau dio arro di lla do 
en es ta es ce na. ¿Qué hu bie ra per di do la obra? In ven ten otro 
fi nal po si ble. Con es te nue vo fi nal que us te des crea ron, ¿se ría 
to da vía una tra ge dia?
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37. En la ver sión de Ham let de Zef  re lli (1990), en la que 
Mel Gib son interpreta el pa pel de Ham let, se ha rea li za do un 
se ve ro cor te. Clau dio pro nun cia, so la men te, el pri mer ver
so de su mo nó lo go. Dis cu tan qué con se cuen cias tie ne es ta 
adap ta ción pa ra el de sa rro llo de la ac ción, pa ra el per so na je 
de Ham let y pa ra el per so na je de Clau dio.

La es ce na en el ga bi ne te de la Rei na ha si do la ba se fun da-
men tal de la crí ti ca freu dia na. Se gún Freud, lo que ver da de ra-
men te per tur ba a Ham let es la con duc ta se xual de su ma dre por 
la que sien te un amor po de ro sí si mo y po se si vo. Se ña la Freud:

De bía ven gar el cri men, pe ro se en cuen tra ex tra ña men te in ca
paz de ha cer lo.

Y ello su ce de por que Clau dio ha he cho lo que él, Ham let, 
hu bie ra de sea do ha cer: ma tar al pa dre y que dar se con la ma dre. 
Pa ra Freud, Ham let es una es pe cie de Edi po mo der no. 

38. Se ña len, en la es ce na, pa sa jes que jus ti fi quen la hi pó te sis 
freu dia na. ¿Es tán de acuer do con es ta opi nión?

39. Busquen en Internet el afi che del film de Zef  re lli, en el 
que se mues tra una de ter mi na da or ga ni za ción de los per so
na jes con res pec to al pro ta go nis ta. A la de re cha, Ger tru dis; a 
la iz quier da, Ofe lia, Clau dio, Po lo nio y, por úl ti mo, el Fan
tas ma. Ob ser ven y co men ten lo que su gie re es ta dis tri bu ción, 
re fi rién do la a la in ter pre ta ción del con flic to de Ham let con 
los de más per so na jes.

40. Una de las cues tio nes más in te re san tes que plan tea la es
ce na en el ga bi ne te de la Rei na es la cul pa bi li dad de Ger tru dis 
en el ase si na to del pa dre de Ham let. (En la pri me ra ver sión 
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im pre sa de 1603, la Rei na era pre sen ta da co mo, in du da ble
men te, ino cen te). En la es ce na quin ta del ac to primero, el 
Fan tas ma la juz gó dé bil y le pro hi bió a Ham let que le hi cie ra 
“da ño al gu no”. Cier tas ac ti tu des y pa la bras de la Rei na la 
mues tran ino cen te. Ci ten ejem plos que prue ben es to. 

41. Ham let ma ta a Po lo nio en un ac to im pul si vo. La ima gen 
del ra tón ca za do apa re ce, por se gun da vez, aso cia da con la 
fi gu ra ocul ta del Rey (Tram pa pa ra ra to nes era el tí tu lo de la 
re pre sen ta ción tea tral). ¿Qué otras imá ge nes bes tia les uti li za 
Ham let pa ra re fe rir se a su tío y qué su gie ren?

42. El Fantasma en tra, nue va men te, en es ce na. Resurge por 
dos ra zo nes que ha blan de la de so be dien cia de su hi jo. ¿Cuá
les son y có mo reac cio na Ham let?

43. Ger tru dis no ve al Fan tas ma. Reu ni dos en equi pos, dis
cu tan las si guien tes ex pli ca cio nes:

 • El Fan tas ma es un es pí ri tu be nig no que se ha ce vi si ble so-
la men te a Ham let por que quie re amo nes tar lo sin per tur bar 
más a Ger tru dis.
 • El al ma de Ger tru dis es tá em pa ña da por la cul pa y no pue-

de ver lo.
 • Ham let se ha vuel to lo co, y la som bra es una alu ci na ción.

Cuan do se cie rra el ac to tercero, Ham let se re ti ra dis pues to 
a obe de cer a su tío y a par tir hacia In gla te rra, acom pa ña do por 
Ro sen crantz y Guil dens tern, “ser pien tes ve ne no sas”. Arras tra 
con si go el ca dá ver de Po lo nio a quien des pre cia, pe ro nun ca ha 
odia do. Ha co me ti do un cri men y des co no ce las ór de nes que 
lo ale jan de su pa tria. En el avan ce de una fac ción so bre otra, 
Clau dio ha ob te ni do una vic to ria apa ren te.
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El cuar to ac to 

El ac to cuarto se en car ga rá de equi li brar la si tua ción pa ra Ham-
let. Es te nuevo pa so en el de sa rro llo de la ac ción dra má ti ca de be, 
ade más, per mi tir una disten sión en el es pec ta dor, una es pe cie de 
pau sa an tes del de sen la ce. En es te ca so, Sha kes pea re re cu rre pa ra 
ello a ge ne rar cli mas di fe ren tes en la au dien cia, que la ale jen del 
nú cleo del con flic to. Un ejem plo es el tra ta mien to de la fi gu ra de 
Ofe lia que des pier ta, aho ra, una reac ción di fe ren te en el públi co. 

44. ¿Qué emo cio nes pro du ce Ofe lia? ¿Qué per so na jes son 
res pon sa bles de su lo cu ra? Ana li cen la re la ción de Ofe lia con 
Laer tes (ac to primero), con Po lo nio y con Ham let.

45. Fun da men ten es ta ase ve ra ción: “El cri men de Po lo nio be
ne fi cia al Rey”.

46. La Rei na cree, o por lo me nos di ce, que Ham let es tá lo co 
“co mo el mar y el vien to”. ¿Qué mo ti vos tie ne pa ra ex pre sar
se así? ¿De qué ma ne ra Ham let con tri bu ye a es ta ima gen con 
su con duc ta en el ac to cuarto? 

47. Ob ser ven la lo cu ra de Ham let y compárenla con la de Ofe lia.

48. For tin brás di ri ge su ejér ci to a tra vés de una pla ni cie de 
Di na mar ca. Ham let con tem pla la es ce na y pro nun cia su úl
ti mo mo nó lo go. ¿Qué cua li dad de For tin brás pro du ce es tas 
re fle xio nes ? ¿De qué se acu sa Ham let?

49. Al ce rrar el mo nó lo go expresa: “A par tir de ahora, de san gre 
serán mis pen sa mien tos...”. ¿Cum ple con es ta pro me sa? Se ña
len su ce sos re la ta dos en es te ac to que lo mues tren san gui na rio.
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50. En el ac to cuarto, Sha kes pea re ha ce in ter ve nir el azar. Hay 
al gu nos he chos ac ci den ta les que no se de ri van del ca rác ter de 
los per so na jes, pe ro que in ci den en su des ti no. Se ña len dos.

51. Laer tes re gre sa de Pa rís pa ra to mar ven gan za por la muer te de 
su pa dre. De los tres jó ve nes ven ga do res —For tin brás y Ham let  
es tán en una si tua ción se me jan te— es el que más se acer ca al 
mo de lo de la tra ge dia de ven gan za isa be li na. Com pa ren la ac ti
tud de es tos per so na jes, re cor dan do que la ven gan za cons ti tuía 
una es pe cie de man da to so cial, una rec ti fi ca ción de un cri men, 
jus ti fi ca da en el ám bi to en que las ac cio nes se de sa rro llan.

52. Lean los si guien tes ver sos que se han he cho fa mo sos por 
la ver dad que en cie rran: “Cuan do vie nen las des di chas, no 
vie nen co mo espías ais la dos, si no en le gio nes”. Cons ti tu yen la 
esen cia de la tra ge dia, don de un per so na je arras tra con si go a 
la muer te a mu chos otros. Pues tos en bo ca del Rey, tie nen un 
sen ti do den tro de la es ce na y otro pa ra to da la obra. Ana li cen 
la re so nan cia de es tas pa la bras en ca da ca so. ¿Quién o qué ha 
cau sa do las des di chas que lle gan en le gio nes a El si no r?

53. La es ce na cuarta es in for ma ti va. A pe sar de su bre ve dad, 
es fun da men tal pa ra lle var la ac ción a su de sen la ce, que aho
ra nos pa re ce más cer ca no. In di quen sus fun cio nes.

Ni co lás Ma quia ve lo4 ha bía con mo vi do la vi sión del or den po-
lí ti co con su des crip ción del go ber nan te en El Prín ci pe (1513). El 
hom bre, vis to co mo esen cial men te ma lo, de bía ser go ber na do por 
la ley, pe ro tam bién por el mie do y la fuer za: “Un prín ci pe pru den te 
no de be cum plir su pa la bra si no pue de ha cer lo sin per ju di car se”. 

4 Escritor, hombre de Estado, tratadista, político florentino (1469-1527).
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Pa ra los isa be li nos, Maquiavelo en car na ba al vi lla no. Apa re ce 
ci ta do 395 ve ces en el dra ma, siem pre aso cia do con per so na jes 
ines cru pu lo sos. 

54. Den ejem plos de con duc ta ma quia vé li ca en Clau dio re fe
ri da a: 

 • uti li za ción de la ley en be ne fi cio pro pio;
 • fin gi mien to y ter gi ver sa ción de in for ma ción-reac cio nes rá pi-

das y con du cen tes;
 • ma ni pu la ción de per so nas co mo ins tru men tos pa ra sus fi nes.

55. Lean los si guien tes ver sos:

Rey.— [...] ¿que rías a tu pa dre, o eres co mo la ima gen de un do lor, 
un ros tro sin co ra zón?
Rey.— [...] ¿qué es tarías dis pues to a ha cer pa ra mos trar te dig no 
de tu pa dre, con ac tos más que con pa la bras?
Laer tes.— ¡Cor tar le el cue llo den tro de la igle sia!

 • ¿Qué ecos tie nen es tos ver sos de la es ce na final del ac to cuarto?
 • Se ña len a qué otras es ce nas de la obra nos re cuer dan; quié-

nes eran los per so na jes; cuál, su con duc ta pos te rior. ¿Qué lo gra 
Sha kes pea re con es te jue go de re fle jos?

El quin to ac to

El ac to quinto con du ce al de sen la ce de la ac ción. El or den que-
bran ta do por la fuer za ne ga ti va de cier tas ac cio nes hu ma nas, de be ser 
reem pla za do por otro nue vo, que per mi ta res ta ble cer el equi li brio.

56. Respondan: ¿Vol ve rían a la vi da a al gún per so na je que ha ya 
muer to an tes del ac to quinto? ¿Có mo in ci di ría su pre sen cia en 
el fi nal propues to?
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Va mos a ana li zar, aho ra, el de sen la ce que ima gi nó Sha kes pea-
re pa ra su Ham let. La pri me ra es ce na se abre en el ce men te rio, 
don de dos se pul tu re ros bro mean acer ca de cues tio nes teo ló gi-
cas y le ga les, usan do tér mi nos la ti nos in co rrec ta men te y or ga-
ni zan do el dis cur so en una pa ro dia de la ló gi ca aris to té li ca. A 
pe sar de su in con gruen cia, su con ver sa ción re mi te a al gu nos 
te mas fun da men ta les de la obra:

 • la muer te in ten cio nal o no in ten cio nal;
 • el po der;
 • el cas ti go y la cul pa.

57. Bus quen, en el tex to, dón de apa re cen es tos te mas y me dian
te qué re cur sos Sha kes pea re les ha ce per der aquí su se rie dad.

58. ¿A quién nos re cuer da el hu mor del pri mer se pul tu re ro? 
¿Qué sen ti do tie ne in cluir una es ce na có mi ca po co an tes del 
de sen la ce de una tra ge dia? 

Ham let ob ser va la frial dad con que el se pul tu re ro arro ja la 
ca la ve ra fue ra de la tie rra, mien tras can ta una can ción so bre el 
pa so ine xo ra ble del tiem po. Es to des pier ta su ima gi na ción y 
reflexiona en voz al ta. Ha bla:

 • de Caín;
 • del gu sa no;
 • de la hi po cre sía;
 • de las am bi cio nes ma te ria les del hom bre.

59. No es la pri me ra vez que se tratan estos temas en la obra. Se
ña len en qué otros con tex tos aparecen y qué im por tan cia tie nen.

60. La ima gen de Ham let con la ca la ve ra en la ma no es tá im pre
sa en la tra di ción co mo re su men de la obra y del pro ta gonis ta. 
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61. Des ta quen las ra zo nes pa ra que se ha ya cris ta li za do de es
ta ma ne ra. ¿Qué pa la bras del tex to dra má ti co se aso cian ha
bi tual men te con es ta ima gen? Vuel van al tex to y com prue ben 
si son las que, ver da de ra men te, es tá pro nun cian do Ham let. 

62. La ca la ve ra per te ne ce a Yo rick, el bu fón, a quien Ham let 
co no ció en la in fan cia. Al con tem plar la, el prín ci pe pien
sa en la va ni dad hu ma na y en la mu jer, qui zás en Ofe lia y, 
se gu ra men te, en Ger tru dis. ¿En qué otras es ce nas apa re ce 
es ta aso cia ción en tre muer te, se xua li dad, va ni dad y ocul
ta mien to? 

63. Cu rio sa men te la gen te, aun cuan do no ha ya leí do Ham let, 
aso cia a Ofe lia con flo res. Elijan pa sa jes en el tex to que fun
da men ten es ta re la ción. ¿En qué sen ti do es ade cua da pa ra  
sim bo li zar el per so na je de Ofe lia?

64. La es ce na fren te a la tum ba de Ofe lia pro du ce dis tin tas 
ma ni fes ta cio nes de due lo. Al do lor de Ham let, se su man la 
irri ta ción y el dis gus to. Dis cu tan la reac ción de Ham let en 
es ta es ce na y sus mo ti va cio nes re fi rién do las: 

 • a la ley y su ob ser van cia;
 • a la apa rien cia;
 • al tra to que Ofe lia re ci bió en vi da por par te de Ham let.

65. La pri me ra par te de la es ce na segunda nos pre sen ta un 
Ham let des co no ci do. Des ta quen los pa sa jes que tes ti mo nien:

 • de ci sión; 
 • am bi ción de po der frus tra da; 
 • ines cru pu lo si dad; 
 • cruel dad e im pie dad. 
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66. In for ma do de la apues ta que el Rey ha he cho a su fa vor 
en el due lo con Laer tes, Ham let tie ne un pre sen ti mien to fa
tal que Ho ra cio pa re ce com par tir. Lean el par la men to en que 
Ham let de se cha los pre sa gios y dis cú tan lo. 

 • ¿Se ha pro du ci do en Ham let un cam bio sus tan cial? 
 • Las opi nio nes de los crí ti cos es tán di vi di das. Al gu nos sos tie-

nen que el per so na je ha evo lu cio na do. ¿Us te des, qué opi nan?

67. La dis cul pa de Ham let a Laer tes, an ti ci pa da ya en su con
ver sa ción con Ho ra cio, re sul ta do lo ro sa e iró ni ca pa ra el pú
bli co. Se ña len có mo con tri bu ye a crear el cli ma trá gi co pa ra 
el de sen la ce.

68. Ham let se sien te co mo si hu bie ra he ri do a su pro pio her
ma no. Re la cio nen es te tex to con las pa la bras de Ger tru dis 
so bre la tum ba de Ofe lia, con la fi gu ra de Clau dio y con las 
in ten cio nes ocul tas de Laer tes.

69. A pe sar de su con duc ta, Laer tes no es un vi lla no co mo 
Clau dio. Se ña len, en el tex to, ins tan cias que de mues tren su 
re mor di mien to an te la trai ción, y su arre pen ti mien to.

70. El re cur so ha bi tual de Clau dio pa ra el ase si na to es el ve
ne no. Este elemento se ha con ver ti do en un sím bo lo de la 
co rrup ción en Di na mar ca. ¿Qué nos di ce es to de su ca rác ter 
y de qué ma ne ra Sha kes pea re nos mues tra que nues tros “mé
to dos” aca ban por vol ver se en con tra de no so tros mis mos?

71. La per la sue le aso ciar se con la blan cu ra y la pu re za. Aque
lla constituye, tam bién, un sím bo lo de al go que se man tie ne 
ocul to y se cre to, que so la men te ad quie re va lor cuan do sa le a 
la luz. ¿Có mo ha ju ga do Sha kes pea re con es ta ima gen?
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72. El si guien te co men ta rio del crí ti co Wil son Knight, en 
su en sa yo so bre Ham let, expresa: 

[Ham let] ma ta a to dos los que no de bía ma tar, exul ta en la 
cruel dad, se vuel ve más y más pe li gro so. Al fi nal, el des ti no in ter
vie ne, obli ga a Ham let a con su mar el ac to del re gi ci dio crea dor 
que, por su de sin te gra ción in ter na, no ha si do ca paz de rea li zar.

 • Sién tan se in vi ta dos a una po lé mi ca y de ba tan so bre es te te ma.
 • Ham let im plo ra a Ho ra cio que no se qui te la vi da pa ra ser su 

por ta voz. Es cri ban una na rra ción en la que Ho ra cio cuen te la 
his to ria de su ami go Ham let.

En la ver sión tea tral de Ham let di ri gi da por el sue co Ing mar 
Berg man, For tin brás irrum pe de mo lien do la pa red del fon do del 
es ce na rio. Cuan do Ho ra cio in ten ta ex pli car le lo que ha bía es ta-
do su ce dien do, For tin brás lo man da fu si lar. El de sen la ce trá gi co 
en el dra ma isa be li no su po ne la ins tau ra ción de un nue vo or den.

73. Opinen sobre es ta in ter pre ta ción del fi nal que pro pu so 
Berg man.

Es pa cio y tiem po

74. En tre el ac to primero y el segundo pa san dos me ses.
 • Cal cu len el tiem po en que trans cu rre la ac ción, de prin ci-

pio a fin, ba sán do se en el tex to. Si la res pues ta los sor pren de, 
ca bría pre gun tar se por qué.
 • Exis te en la ex pe rien cia hu ma na una di men sión dis tin ta del 

tiem po: la sub je ti va. Dis cu tan el pe so que ad quie re es te tiem-
po sub je ti vo en el per so na je de Ham let.
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75. ¿Se pue de cal cu lar la edad de Ham let? ¿Qué edad le ad
ju di can? El se pul tu re ro da un da to. ¿Coin ci de con la ima gen 
que ustedes se han for ma do de él?

76. La ac ción se con cen tra en El si nor (Hel sin gØr). Bus quen 
información. El nom bre del cas ti llo es Kron borg. ¿Exis te 
to da vía? Ave ri güen cuán do fue cons trui do. ¿Po dría ha ber 
alo ja do al Ham let his tó ri co?

77. En Ham let la ac ción se de sa rro lla ca si siem pre en es pa
cios ce rra dos, lo que genera un cli ma de as fi xia y opre sión.

 • Den tro de esos es pa cios ce rra dos cla si fi quen cuá les son pú-
bli cos, cuá les pri va dos y cuá les los que se re la cio nan con el 
es pio na je. Ob ser ven el es que ma de la es ce na isa be li na y ubi-
quen las es ce nas en los dis tin tos es pa cios de re pre sen ta ción.
 • ¿Qué ti po de es ce nas se de sa rro llan en es pa cios abier tos? Dis-

cu tan la re la ción de es tos es pa cios con:  el ele men to so bre na-
tu ral; la muer te; el de sa rro llo de la ac ción dra má ti ca; Ham let.

El len gua je

Sha kes pea re era un poe ta, que apre hen día la rea li dad en imá-
ge nes. En sus obras, las imá ge nes son par te in he ren te a la es truc-
tu ra dra má ti ca. No so lo se uti li zan pa ra su plir las ca ren cias del 
de co ra do o pa ra ubi car nos en un de ter mi na do es pa cio. Su fun ción 
es, ade más, la de acom pa ñar a la ac ción, su bra yar la, re pi tien do sus 
te mas, pre pa ran do a la au dien cia pa ra los acon te ci mien tos, crean-
do cli mas, at mós fe ras por me dio de la aso cia ción. Ca da tra ge dia 
tie ne su pro pia red de imá ge nes, su pro pia na tu ra le za, su pai sa je 
y su dic ción poé ti ca. Sha kes pea re crea, pa ra ca da obra, una tra ma 
pa ra le la de imá ge nes que se re pi ten y en ca de nan, es ta ble cien do 
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una es pe cie de con tra pun to que no per ci bi mos cons cien te men te; 
vi si ble so lo cuan do nos de te ne mos a es tu diar el tex to.

He mos des ta ca do ya la pre sen cia de una fra se como leit mo tiv 
de la obra: “Al go se pu dre en Di na mar ca”. “Al go” apun ta a eso 
ocul to e in de fi ni do, lo que de be des cu brir se. Ham let y Clau dio se 
es fuer zan por sa ber. La idea de pu tre fac ción es tá alia da a la idea de 
co rrup ción en el or den mo ral, pe ro tam bién su gie re la idea de la 
muer te. La des crip ción que el Fan tas ma ha ce de su ase si na to re pi te 
es tas aso cia cio nes. El ve ne no que su her ma no, se cre ta men te, in tro-
du ce en su oí do re co rre su san gre co mo una gan gre na y se ma ni-
fies ta en úl ce ras, co rrom pien do su piel. Es ta es una ima gen grá fi ca 
del efec to que Clau dio tie ne so bre la Rei na, so bre la Cor te, so bre 
Di na mar ca. Y Ham let ha si do ele gi do pa ra ex po ner lo. Lo ha ce me-
dian te la pan to mi ma y la obra de tea tro que es ce ni fi can el re la to 
del Fan tas ma, por lo que se convierte en una es pe cie de es tri bi llo.

78. El tex to pre sen ta una se rie de imá ge nes re la cio na das con úl
ce ras, lla gas, gan gre nas, re fe ri das a la co rrup ción mo ral. ¿En qué 
con tex to apa re cen y con qué per so na jes e ideas se re la cio nan? 
¿Qué otras imá ge nes se asocian con los te mas de co rrup ción?

79. La ima gen del gu sa no su gie re muer te y pu tre fac ción. Co
mo su ce de cuan do lo en con tra mos den tro de una man za na, su 
pe que ña pre sen cia se cre ta bas ta pa ra pro du cir nues tro re cha zo. 
Una di mi nu ta y ocul ta im per fec ción que en fer ma to do el con
jun to y pro vie ne del in te rior. Bus quen en el tex to es tas re fe ren cias  
al gu sa no. ¿En qué es ce nas tie ne una con no ta ción se xual?

80. Ana li ce mos el len gua je del pro ta go nis ta. A pe sar de ser un 
in te lec tual y ten der a la ge ne ra li za ción, Ham let es un ob ser va dor  
de los ob je tos co mu nes. Se ña len ejem plos de imá ge nes con cre
tas, sim ples y pre ci sas que el prín ci pe uti li za pa ra ex pre sar se.
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81. Por su edu ca ción (“cor te sa no, sol da do y le tra do”, se gún 
Ofe lia) tie ne a su dis po si ción un vas to es pec tro de po si bi li
da des. Bus quen imá ge nes que pro ven gan de:

 • la An ti güe dad clá si ca y la mi to lo gía;
 • las le yes;
 • la ca za;
 • co no ci mien to de há bi tos del sol da do y del cor te sa no.

82. Ham let po see, ade más de su ver sa ti li dad, una ha bi li dad 
pa ra pa sar de un ti po de len gua je a otro, de un to no bur lón 
a uno de ex tre ma se rie dad. Des ta quen al gu nos de los pa sa jes 
don de es ta ca pa ci dad se note más cla ra men te. ¿Qué ex pli ca
cio nes pue den dar se pa ra es tos cam bios abrup tos?

83. El hu mor del prín ci pe se ca rac te ri za por ser áci do, co
rro si vo. Se ña le n al gu nas ins tan cias y ob ser ven có mo lo gra su 
efec to.

84. Ham let fin ge ser lo co. ¿Qué len gua je uti li za en es tos ca sos?

85. ¿Qué otros ti pos de dis cur so en con tra mos en la obra? Se ña
len cómo ayu da el len gua je en la cons ti tu ción de los per so na jes. 

86. Clau dio es el an ta go nis ta de Ham let, ¿có mo se ha ce es to 
pa ten te en el ni vel de la pa la bra?

87. Elijan al gu nos de los siguientes te mas pa ra ar gu men tar 
por es cri to: 

 • Azar, des ti no y elec ción en Ham let. 
 • El prin ci pal con flic to en Ham let. 
 • Las re la cio nes fa mi lia res en la obra. 
 • La so le dad en los per so na jes de Ham let y Ofe lia. 



Cuarto de 
herramientas
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Ham let, el nom bre 

El nom bre del pro ta go nis ta, que ya ha bía su fri do la trans-
for ma ción (de Am leth a Ham let) cuan do el dra ma tur go es cri be 
su pie za, te nía fuer tes re so nan cias per so na les pa ra Sha kes pea re.

Es te nom bre apa re ce en su vi da en 1579, cuan do una jo-
ven de su mis ma edad (15 años), lla ma da Kat he ri ne Ham lett, se 
aho ga en el río Avon en cir cuns tan cias con fu sas —¿el per so na je 
de Ofe lia ten drá es te mis mo ori gen?—.

El hi jo va rón de Sha kes pea re (muer to en 1596), me lli zo de 
Ju dith, llevó el nombre Ham net en ho me na je a su ami go, Ham-
net Sad ler, pa na de ro del pue blo cu ya es po sa se llamaba Ju dith. 
Es te ami go fue tes ti go del tes ta men to de Sha kes pea re y en él 
fi gu ra co mo Ham let Sad ler. Lo que prue ba que los dos nom bres 
son va rian tes de uno solo.

Ofe lia, de Sir John Eve rett Mi llais, 1851.
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La es ce na isa be li na

Exis tían dos ti pos de tea tro en la ciu dad de Lon dres: el tea tro 
pú bli co y el tea tro pri va do. Las obras se re pre sen ta ban asi mis-
mo en la Cor te an te la rei na.

El tea tro pri va do era el más pa re ci do a las sa las tea tra les de 
hoy. Los es pec ta do res se sen ta ban en fi las, en fren tan do el es ce-
na rio ilu mi na do con luz ar ti fi cial, que per mi tía fun cio nes noc-
tur nas. Has ta que el rey Car los II lo pro hi bió, al gún pri vi le gia do 
po día ins ta lar un ta bu re te en la es ce na mis ma pa gan do, por ello, 
do ce pe ni ques más. El al to pre cio de la en tra da era, jus ta men te, 
el fil tro que de ter mi na ba la pre sen cia de cier to ti po de pú bli co 
de me jor po si ción so cial. 

Tea tro pri va do de Black friars.
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Otra de las pe cu lia ri da des era la pre sen ta ción de ni ños ac to res. 
Interpre ta ban sus pa pe les con tan ta ca pa ci dad que po dían com pe-
tir con las com pa ñías de adul tos pro fe sio na les.

El tea tro pú bli co te nía una es truc tu ra com ple ta men te di-
fe ren te. Se con tem pla ba la cos tum bre del “tea tro al ai re li bre”. 
Des de la Edad Me dia, cuan do co men za ron a re pre sen tar se los 
mo men tos cul mi nan tes de la his to ria sa gra da en los atrios de 
las igle sias, los es pec ta do res ro dea ban la es ce na ex pues tos a las 
in cle men cias del tiem po. Con el co rrer de los años, quie nes re-
pre sen ta ban la ac ción y quie nes la con tem pla ban pa sa ron del 
atrio a la pla za y de la pla za a los pa tios de po sa da o a es ce na rios 
tem po ra rios ar ma dos en cual quier es pa cio, siem pre al ai re li bre. 

Vis ta aé rea del Teatro del Glo bo.
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Cuan do se cons tru yen los tea tros pú bli cos se res pe ta, en for-
ma parcial, es ta tra di ción. Los edi fi cios, de for ma cua dran gu lar, 
cir cu lar o po li go nal, no tie nen te cho en su par te cen tral, de ma-
ne ra que el es ce na rio, que ocu pa esta zona, que de a cie lo des cu-
bier to, ilu mi na do por la luz na tu ral.

Los es pec ta do res se dis tri bu yen al re de dor, en ga le rías cu bier-
tas don de pue den sen tar se, o de pie ro dean do el es ce na rio, bas-
tan te in có mo dos, ya que es te se ele va so bre una pla ta for ma de 
la al tu ra de un hom bre. Nue va men te, la di fe ren cia la mar ca el 
pre cio de la en tra da. Y tam bién aquí, unas mo ne das más ase gu-
ran un ta bu re te a po cos cen tí me tros de los ac to res.

Ima gen del es ce na rio del Glo bo res tau ra do, 1953.
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El es ce na rio tie ne tres ni ve les co nec ta dos por es ca le ras:
 • El prin ci pal, una pla ta for ma que se pro yec ta en el me dio del 

tea tro, con una puer ta a ca da la do. Pro vis to de puer tas tram-
pa, per mi te la apa ri ción o de sa pa ri ción sú bi ta de un per so na je 
(un ver da de ro “efec to es pe cial” de la épo ca). Po si bilita, tam-
bién, una es ce na co mo la del se pul tu re ro ca van do una fo sa de 
la que ex trae la fa mo sa ca la ve ra o una es ce na co mo aque lla 
en la que Ham let se arro ja a la tum ba de Ofe lia. Hay un es-
ce na rio in te rior, al mis mo ni vel, ce rra do con cor ti na dos pa ra 
es ce nas más ín ti mas.
 • Una ga le ría su pe rior (¡el fa mo so bal cón de Ju lie ta!) con es-

ce na rio in te rior al mis mo ni vel y ven ta nas ubi ca das so bre las 
puer tas la te ra les.
 • Y un es ce na rio más al to pa ra los mú si cos (las obras, co mo 

nues tras pe lí cu las, te nían mú si ca de fon do) y pa ra las es ce nas 
de gran al tu ra, co mo las to rres, los más ti les de un bar co o la 
ex pla na da de un cas ti llo.

Co mo ve mos, se tra ta de un ver da de ro es ce na rio múl ti ple, 
con por lo me nos seis es pa cios pa ra la re pre sen ta ción. Es to fa ci li-
ta rá pi dos cam bios de es ce na y jue gos con el es pa cio y el tiem po, 
se me jan tes a los que hoy en día ve mos en el ci ne. El mo vi mien to 
de los ac to res por los dis tin tos es pa cios de re pre sen ta ción —que 
los es pec ta do res se guían con la mi ra da— de ter mi na ba el prin ci-
pio y el fin de las es ce nas.

Aun que hoy en con tra mos las obras di vi didas en ac tos, los 
dra ma tur gos es cri bían pen san do en una uni dad mu cho me nor: 
la es ce na que se de sa rro lla con au to no mía en el lu gar que re sul te 
más ade cua do; por otro la do, no exis tía el te lón que separase los 
ac tos en tre sí. 

En el pri mer ac to de Ham let, por ejem plo, de la ex pla na da 
del cas ti llo se pa sa al sa lón del tro no, lue go a la ca sa de Po lo nio 
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pa ra una es ce na más fa mi liar y de allí, nue va men te, a la ex-
pla na da don de el prín ci pe ha bla rá con el Fantasma. La es ce na 
en ca sa de Po lo nio le da ba tiem po al ac tor que re pre sen ta ba a 
Ham let de su bir al ni vel su pe rior y pre pa rar su en cuen tro con 
el Fan tas ma.

La fle xi bi li dad del es ce na rio in flu yó en el dra ma, pues le dio 
la po si bi li dad de ju gar ágil men te con el es pa cio y con el tiem po  
—al gu nas es ce nas po dían ser si mul tá neas o es tar dis tan cia das 
por días, me ses o años—. Es ta li ber tad con tra ria ba las re glas clá-
si cas que im po nían un día y un es pa cio pa ra la ac ción. En la obra 
An to nio y Cleo pa tra, por ejem plo, hay cuarenta y tres es pa cios 
di fe ren tes.

¿Có mo era po si ble re pre sen tar tan tos cua dros dis tin tos? Hoy, 
nos ima gi na mos el cos to de se me jan te pro duc ción y nos ate rro-
ri za. La res pues ta es sen ci lla. Su ge rir más que re crear. Un le tre ro 
in di ca ba el lu gar y al gu nos ob je tos se en car ga ban de generar el 
cli ma: te las ex qui si tas y un si llón pa ra el sa lón del tro no, un 
ár bol pa ra ima gi nar el bos que. Lo que im por ta ba era lo que se 
de cía y lo que pa sa ba. 

El ves tua rio era más ela bo ra do y sun tuo so que los de co ra dos, 
pe ro si bien ha bía in ten tos ais la dos de imi tar los tra jes ex tran-
je ros o mar car las di fe ren cias so cia les, los ac to res re pre sen ta ban 
ves ti dos con ro pas con tem po rá neas. Mu chas ve ces, se com pra-
ban a los ser vi do res de al gún no ble fa lle ci do, por lo que, se gu-
ra men te, Ham let se ve ría más co mo un cor te sa no isa be li no que 
co mo un vi kin go.

La fal ta de es ce no gra fía y de rea lis mo en los tra jes exi gía mu-
cho del pú bli co y del es cri tor. Del pú bli co, por que de bía ima gi nar, 
com ple tar o pa sar por al to mu chas co sas pa ra “me ter se” den tro de 
una obra. Del es cri tor, por que te nía que co la bo rar crean do pa sa jes 
que lo ca li za ran las es ce nas o las ubi ca ran en el tiem po. La pa la bra 
ser vía pa ra crear el es pa cio y el mo men to. Y a es ta cir cuns tan cia 
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le de be mos al gu nos de los ver sos más her mo sos de Sha kes pea re, 
co mo la des crip ción que ha ce Ho ra cio de la au ro ra con su man to 
ber me jo pi san do, de li ca da men te, el ro cío so bre “aque lla al ta mon-
ta ña del es te”, o el diá lo go en tre Jes si ca y Lo ren zo, en El Mer cader 
de Ve ne cia. Los aman tes re pi ten una y otra vez: 

“En una no che co mo es ta...”, pa ra que los es pec ta do res del 
Tea tro del Glo bo pu die ran ig no rar los ra yos del sol que ilu mi-
na ban la es ce na.

Tam bién, los ac to res se veían muy exi gi dos. Ob ser va dos des-
de to dos los án gu los, obli ga dos a una dis ci pli na se me jan te a la 
de los bai la ri nes de hoy en día, de bían te ner un es ta do fí si co per-
fec to que les per mi tie ra acom pa ñar con ges tos y con el cuer po 
su ac tua ción. Eran juz ga dos y cen su ra dos por un pú bli co que los 
co no cía bien y cas ti ga ba los erro res arro ján do les cás ca ras de fru ta 
o in sul tán do los. 

El pro fe sor Do ver Wil son los com pa ra con un equi po de fút-
bol que jue ga en su pro pia can cha. La com pa ra ción es bue na 
por que no sumaban más de veinte y el gru po de es pec ta do res era 
re du ci do y es ta ble. No sa be mos, exac ta men te, qué se es pe ra ba de 
ellos. Con se gu ri dad, los dra ma tur gos co mo Sha kes pea re exi gían 
el lu ci mien to del tex to; las cos tum bres de la épo ca, una in ter pre-
ta ción for mal y re tó ri ca. Pe ro si es cu cha mos a Ham let, que es 
la voz del pú bli co, sa be mos que, co mo siem pre, se es pe ra ba de 
ellos “sol tu ra y na tu ra li dad” pa ra con tri buir a crear la ma gia de 
la ilu sión tea tral y ser vir de “es pe jo a la Na tu ra le za”. 

Co mo si es to fue ra po co, las ac tri ces es ta ban ex clui das de la 
es ce na. Los ro les fe me ni nos eran in ter pre ta dos por jo ven ci tos. 
Sha kes pea re, co mo hom bre de tea tro, fa ci li tó la representación 
de es tos pa pe les ha cien do que mu chas de las pro ta go nis tas de sus 
co me dias se dis fra za ran de va rón o po nien do dis tan cia en tre los 
aman tes, pa ra evi tar in co mo di da des en el tra ba jo ac to ral.
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Es tas eran las con di cio nes de la es ce na so bre la cual se mon-
ta ron las treinta y siete obras que es cri bió Wi lliam Sha kes pea re 
an tes de re ti rar se, de fi ni ti va men te, a su pue blo na tal. 

El pú bli co

Al leer cual quie ra de las obras, con vie ne te ner en cuen ta que 
Sha kes pea re es cri bió pen san do en las ne ce si da des, los de fec tos y 
las vir tu des del tea tro pú bli co; pe ro tam bién en los in te re ses, a 
ve ces con tra dic to rios, de una au dien cia que pro ve nía de to dos 
los ni ve les so cia les. Es to ex pli ca la mez cla de ele men tos dis tin tos 
pa ra con ten tar a los di fe ren tes sec to res:

 • Mu chos en re dos, equí vo cos y muer tes vio len tas pa ra los 
ground lings que ro dea ban de pie el es ce na rio.
 • Au da cia ex pre si va, ca rac te res com ple jos y ver sos ca pa ces de 

des per tar la ilu sión de ám bi tos ima gi na rios pa ra aque llos más 
sen si bles y edu ca dos. 
 • Dis cu sión de pro ble mas de la épo ca pa ra los in te lec tua les. 
 • Re fle xio nes po lí ti cas pa ra los cor tesanos.

Au to rre tra to de Ri chard Bur ga ge, actor que in ter pre tó a Ham let.
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Tumba de Shakespeare en la iglesia parroquial de su pueblo.



37 Cuarto de herramientas

Fil mo gra fía de Ham let

Hay unas cin cuen ta ver sio nes com ple tas o par cia les de Ham let:

 • La ver sión de Lau ren ce Oli vier (1948) da un en fo que psi-
co ló gi co-freu dia no.
 • La ver sión de Gri go ri Ko sint sev (1964) re fle ja el idea lis mo 

frus tra do de los in te lec tua les ru sos. Con guion de Bo ris Pas-
ter nak y mú si ca (be llí si ma) de Di mi tri Shos ta ko vich.
 • La ver sión de Fran co Zef  re lli (1990) pre sen ta una Ofe lia 

sor pren den te (He le na Bon ham Car ter) y se ve ros cor tes del 
tex to.
 • La ver sión de Ken neth Bra nagh (1996), ubi ca da en otro 

si glo, pre sen ta el tex to com ple to por pri me ra vez; du ra ción, 
cuatro ho ras.

Afiche del film de Zefrelli protagonizado por Mel Gibson, 1990.
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Obras de Shakespeare

Fe cha Co me dia Tra ge dia His to ria

1591 En ri que VI (Par te 1)

1592 La Co me dia de las 
equi vo ca cio nes

En ri que VI (Par te 2)

1592 Los dos Ca ba lle ros 
de Ve ro na

En ri que VI (Par te 3)

1593 Tra ba jos de Amor 
Per di dos

Ti to An dró ni co Ri car do III

1594 El Rey Juan

1595 Sue ño de una No
che de Ve ra no

Ro meo y Ju lie ta Ri car do II

1596 El Mer ca der de 
Ve ne cia

1596 La Fie re ci lla Do
ma da

1597 En ri que IV (Par te 1)

1598 Mu cho Rui do  
y Pocas Nue ces

En ri que IV (Par te 2)

1599 Co mo Gus téis Ju lio Cé sar

1599 Las Ale gres Comadres 
de Wind sor

En ri que V

1601 No che de Re yes Ham let
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1602 Troi lo y Cri sei da 

1602 A Buen fin no Hay 
Mal Prin ci pio 

1604 Me di da por Me di da Ote lo

1605 El Rey Lear

1606 Mac beth

1607 Ti món de Ate nas

1607 An to nio y Cleo pa tra

1608 Pe ri cles

1609 Co rio la no

1610 Cim be li no

1611 Cuen to de In vier no

1611 La Tem pes tad

1613 En ri que VIII 

La úl ti ma obra, es cri ta en co la bo ra ción con Flet cher o con 
Mas sin ger.
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