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IN TRO DUC CIÓN

Si al go lla ma la aten ción de aquel que se acer ca a la re- 
cep ción de la obra de Ib sen es la gran va rie dad de in ter- 
pre ta cio nes a la que han da do lu gar sus tex tos. Des de que
el no rue go irrum pió en el pa no ra ma tea tral oc ci den tal al re- 
de dor de 1890, ca pi ta nean do aque llo que se vino a lla mar
el mo men to es can di na vo de la li te ra tu ra eu ro pea, sus obras
se han leí do y lle va do a es ce na de los mo dos más di ver sos.
Su Es pec tros (1881), por ejem plo, fue enar bo la da por el
mo vi mien to de re no va ción del tea tro eu ro peo que se pro- 
pu so aca bar con la hi po cresía y la do ble mo ral de la cul tu ra
bur gue sa del si glo xix. La obra fue es tre na da por los tea tros
más ex pe ri men ta les de fi na les de aquel si glo. La Freie Büh- 
ne de Ber lín, el Théâ tre Li bre de Pa rís, el In de pen dent
Thea tre de Lon dres y el Sta nis la vski en Mos cú pro du je ron
mon ta jes que ge ne ra ron gran es cán da lo, pu sie ron en mar- 
cha los apa ra tos de cen su ra es ta tal y trans for ma ron el tea- 
tro por me dio de pues tas en es ce na que bus ca ban la ver- 
dad so bre el es ce na rio y huían de los con ven cio na lis mos
de cla ma to rios del tea tro co mer cial de la épo ca. En Ita lia,
en cam bio, don de Es pec tros fue el ma yor éxi to co mer cial
de Ib sen de la úl ti ma dé ca da del si glo xix y pri me ra del xx,
la obra no des per tó es cán da lo al guno, ya que el gran ac tor
Er me te Zac co ni, que dis fru tó de una suer te de mo no po lio
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tá ci to so bre la obra, la le yó co mo una ad ver ten cia so bre las
le ta les con se cuen cias de la vi da bohe mia y ar tís ti ca. La lec- 
tu ra mo ra lis ta de Zac co ni tu vo va rios se gui do res en nues tro
país, en tre los que des ta có el pri mer ac tor Jo sé Ta lla ví, que
du ran te más de una dé ca da se re tor ció so bre los es ce na rios
de to da la pe nín su la, re pro du cien do los sín to mas de la lo- 
cu ra pro vo ca da por la sí fi lis, una en fer me dad cu yos efec tos
ha bía es tu dia do en los hos pi ta les. No obs tan te, tam bién en
Es pa ña se die ron lec tu ras eman ci pa do ras de la obra, co mo,
por ejem plo, el his tó ri co mon ta je de Es pec tros del di rec tor
ca ta lán Adrià Gual con su Tea tre Ín tim (1900), con fre cuen- 
cia con si de ra do el pio ne ro del tea tro mo derno en Es pa ña.

Al go pa re ci do ha ocu rri do con Un ene mi go del pue blo
(1882). En el Reino Uni do, por ejem plo, des per tó el en tu- 
sias mo de los so cia lis tas de la Fa bian So cie ty, de la que for- 
ma ban par te el dra ma tur go Geor ge Ber nard Shaw, uno de
los gran des ada li des tem pra nos de Ib sen, y tam bién la pri- 
me ra tra duc to ra de la obra al in glés, Elea nor Ma rx Ave ling,
hi ja del fi ló so fo. En Pa rís y en Bru se las, en cam bio, don de
Au ré lien Lug né-Poe es tre nó la obra con su Théâ tre de
L’Œu v re, ge ne ró tu mul tos de rai gam bre anar quis ta y de ten- 
cio nes a la sali da de los es tre nos. Po cas dé ca das más tar de,
sin em bar go, Un ene mi go del pue blo re sur gió con fuer za
en el Ter cer Rei ch, don de los na zis la em plea ron co mo pro- 
pa gan da contra la cul tu ra de mo crá ti ca de la Re pú bli ca de
Wei mar. Lo cual no im pi dió que un par de dé ca das más tar- 
de, en el con tex to de la Gue rra Fría, Ar thur Mi ller la adap- 
ta ra pa ra de nun ciar la ca za de bru jas que ca pi ta neó el reac- 
cio na rio Jo se ph Mc Car thy en Es ta dos Uni dos, y en la ac tua- 
li dad, ha re gre sa do con fuer za a los es ce na rios nor tea me ri- 
ca nos an te la cri sis de de re chos de mo crá ti cos que su fre el
país. En Es pa ña, igual men te, Un ene mi go del pue blo ha si- 
do ob je to de pa sio nes en contra das. Fue una obra muy po- 
pu lar en el mo vi mien to obre ro anar quis ta de fi na les del si- 
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glo xix y Joan Mon tseny, el pa dre de Fe de ri ca, no du dó en
afir mar des de las pá gi nas de su in flu yen te Re vis ta Blan ca
que Ib sen era «el ti po hu ma no que ar tís ti ca y fi sio ló gi ca- 
men te más se acer ca a la per fec ción». Fue ron, sin em bar- 
go, dos jó ve nes re pu bli ca nos, Car les Cos ta y Jo sep Ma ria
Jor dà, quie nes to ma ron la ini cia ti va de tra du cir y lle var Un
ene mi go del pue blo a es ce na por pri me ra vez en nues tro
país (Bar ce lo na, 1893). Con ello con vir tie ron a Ib sen en el
«ído lo de cier ta ju ven tud», co mo de no mi nó el crí ti co Joan
Ma ra ga ll a los mo der nis tas ca ta la nes que lu cha ron por re- 
vo lu cio nar el tea tro y, por me dio de él, la so cie dad en la
que vi vían. Tam po co fal tó un in te rés so cia lis ta por la obra
que cris ta li zó, por ejem plo, cuan do Ci priano Ri vas Che rif
con si guió es tre nar la con un gru po no pro fe sio nal en el mis- 
mí si mo Es pa ñol en 1920, con oca sión del con gre so anual
de la UGT. En 1971, Fer nan do Fer nán Gó mez agi tó con ella
contra el fran quis mo y, en su de nun cia de la ig no ran cia en
la que el ré gi men ha bía man te ni do al pue blo, ob tu vo uno
de los ma yo res éxi tos de crí ti ca y pú bli co que la obra ha ya
te ni do en nues tro país, es pe cial men te en tre la ju ven tud.
Aun que no han fal ta do vi sio nes de sig no con tra rio, co mo la
de uno de los úl ti mos tra duc to res de Un ene mi go del pue- 
blo al cas te llano, Juan An to nio Ga rri do Ar di la, que ha ofre- 
ci do una lec tu ra del tex to pro fun da men te en rai za da en la fi- 
lo so fía aris to crá ti ca y eli tis ta de Jo sé Or te ga y Ga sset. Más
re cien te men te, en 2007, Juan Ma yor ga y Ge rar do Ve ra la
mon ta ron po nien do el fo co so bre la de ge ne ra ción de los
me dios de co mu ni ca ción y su con ni ven cia con los po de res
fác ti cos, y die ron lu gar a un re sur gir del in te rés por la obra
que se ha tra du ci do en nu me ro sos mon ta jes en los úl ti mos
años, co mo el de Àlex Ri go la (2018).

En Es pa ña, Los pi la res de la so cie dad (1877) ha si do re- 
pre sen ta da en con ta das oca sio nes y so lo por gru pos pr óxi- 
mos al anar quis mo (1902, 1938), mien tras que en Ale ma nia
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fue una de las obras más po pu la res de Ib sen en el cir cui to
co mer cial. An te el es treno de El pa to sil ves tre (1884) en Pa- 
rís en 1891, un in dig na do crí ti co de cla ró que ja más en ten- 
de ría lo que sim bo li za ba aquel pa to, y sin em bar go en
nues tro país la obra fue ver sio na da por un au tor tan in sig ne
co mo An to nio Bue ro Va lle jo y lle va da a es ce na por Jo sé
Luis Alon so en 1982.

Es pe cial men te con tro ver ti das han si do siem pre Ca sa de
mu ñe cas (1879), La da ma del mar (1888), La Ca sa Ros mer
(1886) y He d da Ga bler (1890), las obras con las que Ib sen
nos re ga ló los gran des per so na jes fe men i nos de No ra, Elli- 
da Wan gel, Re be kka West y He d da Ga bler, que han da do
voz a las in quie tu des de in con ta bles mu je res por to do el
mun do. Se ha di cho con fre cuen cia que el por ta zo con el
que No ra aban do na a su ma ri do en Ca sa de mu ñe cas cons- 
ti tu yó el pis to le ta zo de sali da del mo vi mien to fe mi nis ta mo- 
derno. No ca be du da de que, a lo lar go de los úl ti mos
cien to cin cuen ta años, nu me ro sí si mas di rec to ras y ac tri ces
han em pu ña do las obras de Ib sen en su lu cha por la con- 
quis ta del es pa cio pú bli co. A la se gun da ola del fe mi nis mo
se ha atri bui do tam bién el re sur gir glo bal que tu vie ron es- 
tas obras en las dé ca das de los se s en ta y se ten ta del si glo
xx. En Es pa ña mon ta ron, ver sio na ron o pro ta go ni za ron es- 
tas pie zas gran des mu je res del tea tro co mo Car lo ta de Me- 
na, que fue la pri me ra No ra de nues tro país (Bar ce lo na,
1893), Car men Co be ña (1902, 1908), Mar ga ri ta Xir gu (1915,
1924), Ma ría Le já rra ga y Ca ta li na Bár ce na (1917-1929), Ire- 
ne Ló pez He re dia (1928, 1943) o Lo la Mem bri ves (1928-
1929). Du ran te la fa se fi nal del fran quis mo y la tran si ción
ha cia la de mo cra cia, es tas obras des per ta ron el in te rés de
mu je res tan des ta ca das co mo la di rec to ra Jo se fi na Mo li na,
la au to ra Ana Dios da do o la ac triz Am pa ro Ba ró; y más re- 
cien te men te, Án ge la Mo li na y Ca ye ta na Gui llén Cuer vo,
en tre otras, han in ter pre ta do a las he ro í nas ib se nia nas. Sin
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em bar go, y en pa ra le lo, han co rri do ríos de tin ta ar gu men- 
tan do que el fe mi nis mo nun ca fue un te ma en las obras de
Ib sen, co mo afir ma ta jante men te uno de sus más des ta ca- 
dos bió gra fos, Mi cha el Me yer.

En su ma, pa re ce que lo úni co que es tá cla ro con Ib sen es
que na da es tá ex ce si va men te cla ro, o al me nos que lo que
unos ven en sus tex tos es dis tin to, y con fre cuen cia con tra- 
rio, a lo que ven otros. Y en eso con sis te pro ba ble men te el
se cre to de Ib sen, en el he cho de que sus obras no con tie- 
nen men sa jes ni te sis, en que no dan lec cio nes, sino más
bien cues tio nan, pro ble ma ti zan, in quie tan, hur gan y re bus- 
can. Ib sen ja más se so me tió a una ideo lo gía, a con si de ra- 
cio nes éti cas o mo ra les, ni si quie ra a mo de los es té ti cos. Y
lo pa ra dó ji co es que qui zá en el pre ci so mo men to en que
el ar te se mues tra más li bre, me nos su mi so y con si de ra do,
es cuan do se tor na más pro fun da men te po lí ti co.

A es ta con cep ción del ar te y de la obra ib se nia na es a la
que res pon den las ocho nue vas tra duc cio nes que aho ra
ofre ce mos a los lec to res his pa no par lan tes. Es tas ver sio nes
tra tan de ha cer jus ti cia a la ri que za y am bi güe dad de los
tex tos ib se nia nos. En to do mo men to ha si do mi vo lun tad
no re sol ver pa ra do jas ni arre glar en tuer tos. Más bien al
con tra rio, he pro cu ra do su mer gir me en las di fi cul ta des de
los tex tos no rue gos y he tra ta do de re fle jar las en su ver sión
cas te lla na. La li te ra li dad ha si do el prin ci pio rec tor de mi la- 
bor y es ta ha si do pro pi cia da por el he cho de que he tra du- 
ci do es tas obras di rec ta men te des de los ori gi na les en no- 
rue go, mi se gun da len gua ma ter na. A ex cep ción de las
cua tro tra duc cio nes de Alian za, es ta es la pri me ra vez que
se ofre ce en Es pa ña a Ib sen tra du ci do sin pa sar por otras
len guas.

La ca de na de trans mi sión a tra vés de las tra duc cio nes
prin ci pal men te fran ce sas, pe ro tam bién in gle sas y ale ma- 
nas, ha ce que ne ce sa ria men te se pier dan ma ti ces. Una de
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las ca rac te rís ti cas de las obras ib se nia nas que no ha bían so- 
bre vi vi do a la lí nea de trans mi sión es el cui da do con el que
Ib sen do tó a sus per so na jes de un mo do de ha blar úni co y
sin gu lar. Ca da uno de ellos tie ne sus pro pios gi ros, vo ca bu- 
la rio y ex pre sio nes con las que el no rue go va tra zan do de- 
ta lla da men te su ca rác ter, su gus to y has ta sus orí genes so- 
cia les. Uno de mis ob je ti vos al tra du cir es tas obras ha si do
pro por cio nar a los per so na jes en cas te llano esa voz pro pia,
que a me nu do con tie ne cla ves de in ter pre ta ción de las
obras. En Ca sa de mu ñe cas, por ejem plo, No ra em plea
cons tante men te la pa la bra ma ra vi llo so y el rei te ra do uso
del tér mino va do tan do de sig ni fi ca do a su fa mo sa répli ca
fi nal: cuan do su es po so Hel mer le pre gun ta qué ten dría
que ocu rrir pa ra que pu die ran vol ver a es tar jun tos, No ra
ex pli ca que ten dría que ocu rrir «lo más ma ra vi llo so», es to
es, que ten drían que con ver tir se en un au ténti co ma tri mo- 
nio. Y a mi jui cio, es ta mis te rio sa afir ma ción se tor na in te li- 
gi ble pre ci sa men te a tra vés del uso de la ex pre sión que ha- 
ce No ra a lo lar go de la obra. Me nos tras cen den tes, pe ro
igual men te sig ni fi ca ti vos son, por ejem plo, los cons tan tes
sus pi ros del zas can dil y eterno es tu dian te Tøn nesen en Los
pi la res de la so cie dad, que se pa sa to da la obra ex cla man- 
do «buf», co mo exhaus to de su vi da de di le tan te, has ta que
la re suel ta Lo na He ssel le pi de cuen tas so bre el asun to. Ca- 
rac te rís ti cos son tam bién la ex pre sión fa vo ri ta del pe rio dis- 
ta Bi lling en Un ene mi go del pue blo, «que me par ta un ra- 
yo», que pro por cio na un mar ca do ses go có mi co al per so- 
na je, los cons tan tes «hum» del vie jo Ek dal en Un pa to sil- 
ves tre y el sem pi terno «eh» de Jør gen Tes man del que se
ríe su es po sa, He d da Ga bler.

Tam bién he tra ta do de re pro du cir las di fe ren cias de cla se
que sub ya cen al ha bla de los per so na jes ib se nia nos. Em- 
ble má ti cos en es te sen ti do son el car pin te ro Engs trand y su
hi ja, Re gi ne, en Es pec tros, cu yas di fi cul ta des pa ra ma ne jar
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el am pu lo so len gua je de la bur guesía de la épo ca re ve lan
su ori gen hu mil de. El ha bla es tam bién la úni ca pis ta que
nos pro por cio na Ib sen pa ra in tuir los orí genes del adi ne ra- 
do Mor ten Ki il en Un ene mi go del pue blo. Pe ro el ma yor
de sa fío lin güís ti co lo su po ne sin du da el len gua je de la ta- 
len tu da Gi na de Un pa to sil ves tre, a mi jui cio una de las he- 
ro í nas de Ib sen más gro se ra men te in fra va lo ra das por la crí- 
ti ca. No ca be du da de que el ha bla de Gi na y la irri ta ción
que pro du ce en su ma ri do, Hjal mar, de as cen den cia más
pri vi le gia da, cum ple una fun ción có mi ca en la obra, pe ro, al
mis mo tiem po, Gi na y la se ño ra Sørby cons ti tu yen un
contra pun to de cor du ra y sen satez fren te a los des va ríos de
los per so na jes mas cu li nos de la obra, a pe sar de lo cual no
lo gran evi tar la tra ge dia con la que cie rra el tex to.

Otro de los ras gos de las obras que me he es for za do por
pre ser var y que ra ra men te ha apa re ci do en tra duc cio nes
an te rio res es el fre cuen te uso de ta cos y mal di cio nes por
par te de al gu nos de los per so na jes, que con tri bu ye tam- 
bién a per fi lar su ca rác ter. El ca so más pa ra dig má ti co en es- 
te sen ti do es el del pro ta go nis ta de Un ene mi go del pue- 
blo: el doc tor Sto ck mann es, con di fe ren cia, el per so na je
más malha bla do de to da la obra de Ib sen. Y su cre cien te
uso de mal di cio nes a lo lar go del tex to va di bu jan do el mo- 
nu men tal ca breo que es te apa sio na do per so na je va acu mu- 
lan do en los úl ti mos ac tos de la obra, mo de ran do qui zá las
ha bi tua les lec tu ras épi cas de un tex to que Ib sen con si de ró
se ria men te sub ti tu lar «co me dia». Pe ro tam bién ju ran y per- 
ju ran otros mu chos per so na jes de es tas obras, in clui dos va- 
rios bea tos y el mo de ra do im pre sor As laksen de Un ene mi- 
go del pue blo. Y los irre fre na bles de seos de mal de cir de
No ra en Ca sa de mu ñe cas nos ha blan elo cuen te men te de
su bús que da de eman ci pa ción.

Otro ras go par ti cu lar de las obras de Ib sen es el he cho
de que, des de un prin ci pio, fue ron pro li ja men te leí das,
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ade más de re pre sen ta das. Prue ba de que el no rue go las
des ti na ba tam bién a la lec tu ra son las de ta lla das des crip- 
cio nes fí si cas de los per so na jes y los es pa cios, di fí cil men te
re pro du ci bles so bre la es ce na, al igual que los mo men tos
en que, en las aco ta cio nes, ocul ta la iden ti dad de un per so- 
na je en su sali da al es ce na rio, pa ra man te ner la emo ción.
Mí ti cas son las co las que se for ma ban en el puer to de Os lo,
a la es pe ra del bar co que traía de Co penha gue la úl ti ma
obra de Ib sen, que él pro cu ra ba siem pre pu bli car an tes de
que fue ra es tre na da. Es ta prác ti ca le ase gu ra ba los in gre sos
de las ven tas de los li bros, pe ro tam bién le con ce día cier ta
ven ta ja en la ca rre ra en tre las edi to ria les de me dia Eu ro pa
por ser las pri me ras en tra du cir la, que ob te nía pro por cio- 
nan do por ade lan ta do el tex to a sus tra duc to res de con- 
fian za. Aho ra bien, si la li te ra li dad ha si do mi re gla y es tas
tra duc cio nes es tán di ri gi das a su lec tu ra, he pro cu ra do no
ol vi dar que el des tino na tu ral del tex to dra má ti co es su re- 
pre sen ta ción es cé ni ca Por eso he pues to es pe cial aten ción
al rit mo, la ca den cia y la fo né ti ca, a los ele men tos au di ti vos
que per mi ti rán que más tar de sean pro nun cia das so bre es- 
ce na rios por ac to res de car ne y hue so.

Qui sie ra tam bién se ña lar que en es tas tra duc cio nes no he
pre ten di do en nin gún mo men to re pro du cir el cas te llano de
la se gun da mi tad del si glo xix. Apar te de lo vano que con- 
si de ro se me jan te in ten to de lle var a ca bo una es pe cie de
ar queo lo gía lin güís ti ca, da do que si glo y me dio de dis tan- 
cia me pa re ce in su pe ra ble pa ra la apro pia ción del ti po de
ma ti ces en el ha bla de los que ha ce ga la el no rue go, la
con si de ra ble canti dad de tra duc cio nes ca si coe tá neas al
pro pio Ib sen me pa re ce su fi cien te pa ra la apre cia ción del
len gua je de la épo ca. Mi in te rés ha re si di do, en cam bio, en
em plear un re gis tro con tem po rá neo en el que mi pro pia
sen si bi li dad res pec to del ha bla de mi tiem po me per mi ta
em bar car me en el ti po de em pre sas que ven go des cri bien- 



Teatro (1877-1890) Henrik Ibsen

10

do a lo lar go de es ta in tro duc ción. Por eso con fío en que
es tas tra duc cio nes, ade más de ser leí das, pue dan cons ti tuir
una útil he rra mien ta pa ra aque llos que de seen mon tar los
tex tos.

Si he te ni do al gún éxi to en es tos pro pó si tos, ha si do sin
du da tam bién gra cias a una se rie de cir cuns tan cias pro pi- 
cia to rias. En pri mer lu gar me ha si do de gran uti li dad con- 
tar con la to da vía re cien te edi ción de las obras com ple tas
de Ib sen en no rue go, Hen rik Ib sens sk ri fter (2005-2010). El
mi nu cio so apa ra to de no tas y co men ta rios de es ta edi ción,
que con tie nen ex pli ca cio nes acer ca de te mas tan va ria dos
co mo las cos tum bres de ves ti men ta de la épo ca de Ib sen,
los tér mi nos ya en de su so o las in fluen cias de otros au to res,
cons ti tu ye una he rra mien ta pri vi le gia da pa ra cual quier tra- 
duc tor. Es ta es la edi ción que he em plea do co mo fuen te.

En se gun do lu gar, es tas tra duc cio nes son el re sul ta do de
una ex pe rien cia de co la bo ra ción en tre tra duc to res que,
has ta don de yo sé, es úni ca. Mi tra ba jo ha si do rea li za do en
el con tex to del pro yec to Ib sen in Trans la tion im pul sa do por
el Cen tro de Es tu dios Ib se nia nos de la Uni ver si dad de Os lo
a ini cia ti va de la ve te ra na tra duc to ra Elli nor Kols tad. En es te
pro yec to he mos te ni do el pri vi le gio de par ti ci par ocho tra- 
duc to res del no rue go a ocho len guas dis tin tas, a sa ber, el
hin di, el ára be, el egip cio, el ja po nés, el ru so, el chino, el
ira ní y el cas te llano. Aun que ca da uno ha si do so be rano de
sus pro pias tra duc cio nes, he mos te ni do la opor tu ni dad de
ce le brar una reu nión con oca sión de la tra duc ción de ca da
una de las obras. Du ran te dos días, y ba jo el am pa ro del di- 
rec tor del cen tro, Fro de He lland, he mos re vi sa do lí nea por
lí nea ca da obra y de ba ti do de te ni da men te los pro ble mas
de la tra duc ción. Du ran te el pro ce so des cu bri mos con cier- 
ta sor pre sa que, a pe sar de la enor me di ver si dad de las len- 
guas de des tino, el de ba te era siem pre nu tri ti vo y que, en
úl ti ma ins tan cia, el pro ble ma fun da men tal al que se en fren- 
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ta un tra duc tor es la in ter pre ta ción del tex to de par ti da. La
di ver si dad de pun tos de vis ta que sur gían en aque llas reu- 
nio nes ha con tri bui do sin du da a la ri que za de la lec tu ra de
los tex tos que sus ten ta es tas tra duc cio nes al cas te llano.

El ter cer ele men to que ha im pul sa do la ri que za de es tas
ver sio nes ha si do el de con tar con el apo yo de un «pa nel
de ex per tos» que las ha re vi sa do. En mi ca so he te ni do el
pri vi le gio de re ci bir con se jos de cua tro ex per tos dis tin tos.
En pri mer lu gar el dra ma tur go y di rec tor de es ce na Ig na cio
Gar cía May, que ha es ta do vin cu la do al pro yec to des de el
pri mer día y ha re vi sa do la in te gri dad de los tex tos que
aquí se ofre cen. Gar cía May ha de mos tra do siem pre un sin- 
gu lar apre cio por la obra ib se nia na, que se ha re fle ja do en
ar tícu los y po nen cias, y tam bién en va rias es ce ni fi ca cio nes
ba sa das en los tex tos del no rue go (Par, 1995; Ib sen tras el
cris tal, 2011). Su ex pe rien cia con las ta blas ha apor ta do a
es tas tra duc cio nes, en tre tan tas otras co sas, el cui da do del
rit mo y de la fo né ti ca, la hui da de las ali te ra cio nes no de- 
sea das y el res pe to a la di fí cil la bor de los ac to res que lue- 
go se ve rán en la te si tu ra de pro nun ciar las fra ses aquí es- 
cul pi das, por no men cio nar el he cho de que me ha ayu da- 
do a ad qui rir una ma yor com pren sión de la na tu ra le za del
tex to tea tral fren te a otros ti pos de tex tos. Los con se jos de
Kirs ti Ba gge thun, la más pro lí fi ca tra duc to ra de li te ra tu ra
no rue ga en nues tro país, han si do tam bién fun da men ta les.
Su lar ga ex pe rien cia en la re so lu ción de los pro ble mas que
plan tea la tra duc ción del no rue go al cas te llano ha con tri- 
bui do en gran me di da a en ri que cer las pre sen tes tra duc cio- 
nes, tam bién gra cias a su pro pia la bor con la tra duc ción de
Ib sen (Ca sa de mu ñe cas, 1983). Cru cial ha si do tam bién el
sa ber de un his to ria dor del tea tro tan ver sa do co mo Ja vier
Huer ta Cal vo, que ha sa bi do en cau zar el diá lo go en ta bla do
por es tas tra duc cio nes con el res to del tea tro pu bli ca do en
nues tro país, mo de ran do cier tos ex ce sos, a la par que pro- 
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pi cian do otras ra di ca li da des. Fi nal men te he de agra de cer
los con se jos de otro en tu sias ta ib se niano, Al ber to Cas tri llo,
que di ri gió en 2004 una ver sión de Peer Gynt ti tu la da Un
tal Pe dro.

Un úl ti mo as pec to de la obra ib se nia na que qui sie ra des- 
ta car en es ta in tro duc ción, y que es ta edi ción per mi ti rá
apre ciar, es su ca rác ter mar ca da men te or gá ni co. Con la pu- 
bli ca ción de Los pi la res de la so cie dad en 1877, Ib sen
aban do nó de fi ni ti va men te el ver so y las te má ti cas his tó ri- 
cas, e ini ció un pro ce so crea ti vo que cul mi nó en 1899, en el
ul ti mí si mo año del si glo, con la pu bli ca ción de Cuan do des- 
per ta mos los muer tos, que se ría su úl ti ma obra. Las ocho
pri me ras obras de es te pe rio do son las que pu bli ca mos en
es te vo lu men en ri gu ro so or den cro no ló gi co, las cua tro úl ti- 
mas apa re ce rán pr óxi ma men te. Du ran te al go más de dos
dé ca das, Ib sen fue pu bli can do las obras con las que se ga- 
nó un pues to en el ca non de la li te ra tu ra oc ci den tal, a ra zón
de una pie za ca da dos años apro xi ma da men te. Se tra ta de
una pro duc ción muy mo de ra da en com pa ra ción, por ejem- 
plo, con la de mu chos dra ma tur gos es pa ño les de la mis ma
épo ca, y el re du ci do rit mo de sus pu bli ca cio nes me pa re ce
elo cuen te in di ca dor del es me ro con el que Ib sen se con sa- 
gró a ca da una de sus obras. Se ha se ña la do con fre cuen cia
que es tas obras man tie nen un diá lo go en tre ellas. Con oca- 
sión de la pu bli ca ción de Es pec tros, por ejem plo, el no rue- 
go de cla ró que des pués de No ra te nía que ve nir la se ño ra
Al ving. Si en Ca sa de mu ñe cas se ex plo ra la de ci sión de
una mu jer de aban do nar a un es po so a quien ya no quie re,
en Es pec tros nos en contra mos con una fa mi lia en la que la
es po sa, en pa re ci das cir cuns tan cias, no fue ca paz de dar el
mis mo pa so. En Un ene mi go del pue blo, mu chos han leí do
el des qui te de Ib sen con el es cán da lo y las crí ti cas des per- 
ta das por las dos obras an te rio res. De lo que no ca be du da
es de que la crea ción de Ib sen gi ró du ran te to da su vi da en
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torno a una se rie de te mas que fue ela bo ran do y ex plo ran- 
do des de dis tin tos pun tos de vis ta en sus su ce si vas obras.
Con su enor me do mi nio de la len gua, Ib sen fue cons tru- 
yen do un uni ver so en el que los con cep tos van evo lu cio na- 
do. En ese sen ti do, ha si do es pe cial men te pro ve cho so pa ra
mí ha ber me en fren ta do, a lo lar go de más de una dé ca da,
a un nú me ro tan con si de ra ble de sus obras. Y, en la me di da
de mis po si bi li da des, he tra ta do de acom pa ñar a Ib sen en
su evo lu ción crea do ra.

Con es tas ver sio nes, ven go a unir me a una lar ga y ho no- 
ra ble tra di ción de tra duc to res que, a lo lar go de los úl ti mos
cien to trein ta años, nos han brin da do la opor tu ni dad de
acer car nos a es tos tex tos en Es pa ña. Aun que es ta bre ve in- 
tro duc ción no per mi te ren dir a to dos ellos el tri bu to que se
me re cen, no qui sie ra de jar de nom brar al me nos a al gu nos
de ellos. Fue Lá za ro Gal diano quien pri me ro se lan zó a la
pu bli ca ción de Ib sen en Es pa ña: en tre 1893 y 1894 salie ron
las tra duc cio nes de Ca sa de mu ñe cas, Es pec tros, La da ma
del mar y Un ene mi go del pue blo rea li za das a tra vés del
fran cés por Jo sé Ca so Blan co. Des de en ton ces ha ha bi do
nu me ro sos pro yec tos des ti na dos di rec ta men te a la pu bli ca- 
ción y otros es tre cha men te li ga dos a pues tas en es ce na,
co mo las tra duc cio nes de Ri car do Bae za (1919) o Gre go rio
Mar tí nez Sie rra / Ma ría Le já rra ga (1917). Las len guas a las
que se ha ver ti do a Ib sen en nues tro país han si do prác ti ca- 
men te to das. Los pri me ros en tra du cir a Ib sen al ca ta lán
fue ron Pom peu Fa bra y Joa quim Ca sas-Car bó, con su Es- 
pec tres de 1893. Pe ro fue ron mu chos los que con tri bu ye ron
a la di fu sión tem pra na de Ib sen en es ta len gua, en tre ellos
ca bría des ta car a Jo sep Ma ria Jor dà, Fe lip Cor tie lla y Emi li
Tin to rer. A par tir de los años ochen ta se pro du jo una nue va
olea da de tra duc cio nes al ca ta lán, en tre las que se po drían
men cio nar las de Fe liu For mo sa, las de Jem Ca ba nes y las
de An ne-Li se Cloe tta, pro ba ble men te la úni ca que ha tra- 
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du ci do a Ib sen al ca ta lán di rec ta men te des de el no rue go.
Es pe cial men ción me re ce tam bién la pri me ra ver sión de Ib- 
sen en euske ra, de bi da al gru po de tea tro afi cio na do Ja rrai
y a su di rec tor, Iñaki Beo bi de, que tu vie ron que es pe rar dos
años has ta que la cen su ra fran quis ta se de ci dió a au to ri zar
su ver sión de Ca sa de mu ñe cas, que por fin con si guie ron
es tre nar en su pro pia len gua en 1965, en úni ca se sión de
cá ma ra. En los úl ti mos años han apa re ci do tam bién al gu nas
tra duc cio nes al ga lle go, por ejem plo la de Ca sa de bo ne- 
cas de Li lia na Va la do y Mar ta Dähl gren. Y hay que men cio- 
nar la sin gu lar ver sión en ba ble de Peer Gynt, de bi da a Luis
Sa las Ria ño.

Sin em bar go, los pro yec tos de tra duc ción de Ib sen de
ma yor en ver ga du ra, en cuan to al nú me ro de obras, en
nues tro país han si do to dos en len gua cas te lla na. En tre
1914 y 1926, la edi to rial Su ce so res de Her nan do pu bli có
tre ce tra duc cio nes de Ib sen de bi das a Jo sé Pé rez Ban ces,
que qui zá sean las más cer ca nas al ori gi nal de las que dis- 
po nía mos has ta aho ra, pues to que Ban ces tra ba jó des de
ver sio nes en ale mán, una len gua mu cho más cer ca na al no- 
rue go que el in glés y, es pe cial men te, que el fran cés. Ca si
en pa ra le lo, en tre 1916 y 1922, la edi to rial An to nio Ló pez
pu bli có las obras com ple tas de Ib sen en ver sio nes de Pe- 
dro Pe lli ce na, un tra duc tor que de cla ró ha ber usa do di ver- 
sas fuen tes pa ra su tra ba jo, aun que su in fluen cia más tan gi- 
ble sean las tra duc cio nes fran ce sas del con de Pro zor. En
pleno fran quis mo, Jo sé Agui lar aco me tió la ta rea de pu bli- 
car de nue vo a Ib sen. Aun que la cen su ra le prohi bió Es pec- 
tros y Cuan do des per ta mos los muer tos, en 1945 con si guió
que vie ran la luz las tra duc cio nes atri bui das a El se Was te- 
son de Una ca sa de mu ñe cas, Un ene mi go del pue blo y El
pa to sal va je, en un pe que ño vo lu men que hoy ha ce las de- 
li cias de mu chos co lec cio nis tas del li bro que, aque ja dos de
cier ta des me mo ria his tó ri ca, ig no ran el he cho de que el vo- 


