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LUCES DE BOWEMU (1985) 
DE MIGUEL  GEL D~EZ 

A diferencia de otras peliculas dirigidas por Mario Camus, 
como sucedi6 con La casa de Bemarda Alba, por ejemplo, o 
con La colmena, la que ahora nos ocupa, dirigida por Miguel 
h g e l  Diez, no presenta una construcci6n argumental lineal. 
Luces se inicia con la muerte del protagonists y en un feed 
back o retroalimentaci6n, el director nos va a explicar las 
razones de esa muerte haciendo hincapik en las motivaciones 
sociales, algo que, por otraparte, esti muy presente en el texto 
hente de Valle-Inclhn. 

Esta pelicula, hasada en el primer esperpento 
valleinclanesco. aborda la decadente historia de un voeta 
modernista, M& Estrella (Francisco Rabal), que no goL mis 
que de una vida erratica y miserable acompaiiado siempre de 
s i  fie1 Latino de ~ i s ~ a l i s  (Agustin ~onziiez), comp&ro en 
su tragic0 devenir hacia la muerte. Junto a la critica social de 
la Espaiia del momento, Diez aprovecha para incidir sobre 
otro aspect0 tematico muy presente en esta obra 
valleinclanesca: el de la dignidadpersonal, el de la honra, tema 
6ste muy explotado en la historia del teatro espaiiol. Max 
Estrella parece tener claro que es mas importante morir 



dignamente que vivir con deshonra en lavileza. MAS vale morir 
de pie, que vivir arrodillado. Por eso en este contexto, son 
sipificativas, en la secuencia inicial de la cinta, las palabras 
del monhlogo de Latino de Hispalis: 

~ s t e  ha llegado a casa de su compaiiero de fatigas y se 
encuentra con su viuda (Madama Collet, en laobra, encamada 
por Berta Riaza y Claudinita [Azucena de la Fuente]), en el 
velatorio del amigo. Esta difaenciade lapieza cinematografica 
con respecto a la dramitica -en la que la muerte de Max es 
resultado final de la desolacihn moral en que se ve inmerso, y 
de su propia decadencia- es la mas notable de la linea 
argumental. Un escritor, Ram6n (Mario Pardo) contacta con 
Rub6n Dario (Manolo Cano en la ficcibn), amigo del difunto 
parapublicar un libro inbdito del finado y rogarle que escriba el 
prblogo, dada su amistad con el fallec~do. La intenci6n del 
prirnero es buena: desea salvar a Madame Collet y Claudinita 
de la ruinosa situaci6n en la que han quedado tras la muerte de 
su compailao y padre respectivamente, per0 el intento s d  en 
vano. T m  lamuerte de Max suviudaehijase suicidan y entonces 
retoma la pelicula el imcio del argumento dramhtitico. Y es que, 
como se indicaparad6jicamente al no poderse explicar lamuerte 
de Claudinita: ~ L o s  j6venes se matan por amar demasiado la 
vida,). 

Tras la visita a la libreria de Zaratustra (Jos6 Vivb), donde 
Max sera la victima de la argucia de su infiel Latino y del 
vendedor de libros, se sucede la algarada callejera, en la que, 
10s dos protagonistas ebrios se den t a r in  al poder consemador 
de 10s civiles, que 10s detienen. Van a parar a la presencia del 
Minish-o, su antiguo amigo (Fernando Fernh Ghmez), quien 
la b i ca  ayuda que le ofrece es una limosna. Ya en la circel 



coincide con el preso catalkn (Imanol Arias) una de las 
secuencias mas emotivas de la pelicula, a la que sigue el 
asesinato del preso aplicando la ley de fugas. 

En fin, el encuentro de 10s dos protagonistas con las 
prostitutas, y la escena de Rabal conPaulaMolina (LaLunares) 
sobresale como uno de 10s momentos mkgicos de la cinta. 
Tras esto se sucede la muerte de un niiio, ante cuyo llanto se 
detiene Max conmovido, y desespera de lavida: tcNuestra vida 
es un circulo dantesco, Latino. Skcame de este circulo infernal 
[...I Latino, te invito a suicidarte arrojindonos del viento~. La 
escena del delirio v muerte de Max. en un sobresaliente duelo 
intcrprctativo dc ,\gustin Gonzilez y Paco Rabal, punen punto 
tind a la pelicula. al tiempoquc Don Latino scalcj.ttr:~s robarlc 
a Max lacartera'con el 6illLte de loteria premiado. 

Las adaptaciones de obras de Valle-Inclin han gozado de 
desigual fortuna. El primer0 en llevarlo a1 cine fue Juan 
Antonio Bardem, quien, en una recreaci6n muy personal, 
esh.ena en 1959 Sonatas. Situadala cinta en la Galiciade 1824 
y en el Mkjico de 1830 esth protagonizada por el capitkn 
Casares, en lugar de por el marquks de Bradomin, a1 que 
Bardem hizo peregrinar en el siglo XIX en su a f h  de ser libre. 
Como revel6 el director de la cinta: 

Lo que he querido hacer es cambiar el signo de este h6roe 
negati~o que es el feo, cat6lico y sentimentalMarqu& deBradomin; 
transformarle en un ser humano fiente a otros seres hurnanos, 
hacerle afiontar la realidad. [. . .] Se puede decir que este film [. . .] 
es el largo carnino de la bhsqneda de la libertad que recorre un 
hombre espai~ol en una $oca en la que el poder absoluto cierra 
todas las salidas.' 

' 3. A. Bardem, "iPor qttB Sonalas?", Esquemns depelinrlas, n" 131, VII. Pig. 
25. Cfi. U T ~ ,  R.,Modernismoy 98fienfe a cinemaldgrafo (Sevilla 1981) 

8 1  174-177. 



A 6sta seguiria la adaptaci6n m8s realista de Flor de 
santidad de 1972, con gui6n de Pedro Carvajal, que, por 
problemas de censura, tampoco alcanz6 el hito deseado? 

Te~minada la dictadura, Gonzalo Suiirez dirige Beatriz 
(1976), partiendo de una recreaci6n de dos novelas cortas de 
D. Ram6n: Fiminas y Mi hermano Antonio. El reparto no 
contribuy6 excesivamente al triunfo de lapelicula, con Carmen 
Sevilla, Nadiuska y SandraMozarowsky. Le suced~7iaDivinas 
palabras (1978) del mejicano Juan Ib&ez y protagonizada 
por Silvia Pinal. En 1988 se llevaba alas pantallas espaiiolas 
una nueva versi6n producida por Victor Manuel y Ana Belhn, 
con gui6n de Enrique Llovet y direcci6n de Jos6 Luis Garcia 
Shchez, que constituy6 un 6xito comercial en aquel momento, 
gracias a1 protagonismo de Ana Belen. Es una de las 
adaptaciones m&s dignas de Valle. 

En 1982, Femando M6ndez Leite y Miguel Picazo dirigen 
para telaisi6n espaiiolaSonata de estio y Sonata deprimavera, 
respectivamente. Once aiios pasaron hasta que Jos6 Luis Garcia 
Sinchez llev6 a la pantalla Tirano Banderas, la novela del 
dictador sudamericano de Valle, uno de cuvos hallazgos m& - 
not7blc.s h e  la rleccihn de su pro<agonist3: <;;a1 i\ 1nrl.1 Volonti, 
que rcnli;/i, un trabLJ0 cxtr.~ordin;~rio hnstn l~acrr suyo a1 Santos 
Bruidcras tlcVallc: scmctii) en In pic1 ~~cl~~ersonaiedcl cxcritor 
gallego, camperndo ella coma si de laAsuya pr&ia se tratara 
enunprofundo, inteligente y sensibleproceso de interpretacibn, 
que h e  reconocido en el Festival de Cine de Valladolid. Su 
trabajo ha llevado a Eduardo T. Gil Muro a afirmar: 

El premio que le dieron en Valladolid era algo m b  que un 
premio, era el reconocimiento a toda una manera de concebir la 

SegGn A. M. TOWS xhubiese s~do una pelicula interesmte y un prometedor 
comienzo deuna nuevavertientc de su carrera, pero laridicula censura del 
general Frmco considembatanpeligroso aVallelncl&n como ala bellezade 
la italiana Eliana de Santis y destrozb el resultado)). Cf. "Vall*lnclin y el 
cine", EIPaissernanal, 25-XU-1988. 



proir.sicin cumu un.1 cnucga C>MI 31 pcr;unajc. Noes que Id pclicul~ 
sea sol,tmen~e el. per,: es rviJentc que sm c.1 n , ~  habria iido pos~blc 
o hnhria s~domuy d~s~inucst;~pcli:uln.' 

Pero retrocedamos basta 1985, aiio de la realizaci6n de 
Luces de bohemia de Miguel Angel Diez, quien, tras filmar 
varios cortos, dirigio Pecado mortal (1976) y DefFesa, limon 
y menta (1977), cuyo gui6n habia escrito junto a Femando 
Colomo. 

LaLuces de bohemia h a ,  de gran calidad interpretativa, 
fue subvencionada, en parte, gracias a la firma de Pilar Mirb, 
en septiembre de 1984, por entonces Directora General de 
Cinematografia y calificada de "pelicula de especial inter& 
cinematogrhfico" por el Ministerio de Cul'nra el ocho de julio 
de 1985. Elpresupuesto delapelicula alcanz6 10s 112 millones 
de pesetas y su rodaje cornem6 el 21 de enero de 1985. Fue 
coproducida por Laberinto Films, S.A y TVE. 

La cinta, a tenor de la m'tica de 10s ochenta, no alcanz6 la 
calidad que la obra de Valle requeria. Asi Rafael Utrera, tras 
incidir en la suerte del abundante presupuesto y 10s actores de 
primera fila que en ella intervienen, ciffa sus fallos en dos 
apartados, en la naturaleza del esperpento, cuya dificultad de 
adaptacion le hace ausentarse de la cinta, y la excesiva 
popularidad de sus actores.4 

Por su parte, Francisco Marinero seiiala que la pelicula 
partia de una gran dificultad, la de cmo desmerecer del original), 
y de dos grandes ventajas: cclas de poder atenerse a1 texto y 

' E. T. Gn DEMURO, 'Tirana Banderas", en AA.W., Chepara leer 1994 (Bilba 
1995) 432. 

'<(Lapeiicula quefimaMigue1hgel Diez, esunproducto anodino que resuelve 
en nahmlismo lo aue es esvementismo: ahi esti uno de 10s fallos mas 



aprovechar la experiencia lograda en 10s teatros))? 
Si comparamos el texto dramitico con el filmico, hemos 

de resaltar la diversidad espacial de ambos textos con dos 
denominadores comunes: la incidencia en la miseria y en la 
presentacibn de ambientes degradados, por una parte, y la 
unidad temporal que wnlleva la noctumidad en que ambas se 
desarrollan. 

La obra literaria transcurre en el Madrid de la primera 
dkada de este siglo y en ella Max Estrella y sn inseparable 
Latino de Hispalis realizan su peregrinaje noctumo, en una 
suerte de descenso a 10s infiernos, que comienza en la escena 
primera con el despido de Max de la redaccibn del peribdico 
en el que trabaja paraproseguir atravesando diversos bbitos 
espaciales: lalibreriade Zaratustra (escena segunda), la tabema 
de Pica Lagartos (escena tercera), una calle enarenada y 
solitaria (escena cuarta), el Ministerio de la Gobernaci6n 
(escena qninta), donde el protagonista sera detenido, tras lo 
cud se produce su ingreso en el calabozo (escena sexta), donde 
Valle-Lnclhn nos regala uno de 10s diiilogos m k  bellos de la 
obra, el del protagonista y el preso catalan que, 
paradbjicamente, es el &nico capaz de ver la lucidez del ciego 
cuando le indica: ((Time usted luces qne no todos tienem. A 
esto le sucede: la reunibn de 10s modernistas en la redaccibn 
de El Popular, (escena sktima), el encuentro con Dieguito 
(un esplhdido Manuel Galiana) y don Paco (escena octava) 
en la secretan'adel ministerio, donde Maxprovoca unapequeiia 
algaradapara ser atendido por el mimstro, antiguo compafiero 
de correrias. La escena novena tiene lugar en el cafe Colbn, 
donde aparece Rub& Dan'o. Se sigue el encuentro de Max y 
don Latino con las prostitutas, laviejapintada y La I,unares, a 
la que Max respeta como caballero idealista que es, mientras 
su compaiiero se enreda wn la vieja pintada. El encuentro de 

F. MARWERO: "LUC~S de bohemia", Diario I6 (4.1X-1987) 37 



Paco Rabal con Paula Molina constituye una de las secuencias 
mAs bellas y liricas de la obra, dondc el encanto interpretativo 
de la Molina sobresale poderosaynte. Destaca la hemosura 
tkcnica de la fotografia de Miguel Angel Tmjillo: el rostro de 
La Lunares y la calidad de su interpretaciirn llenan la pantalla. 
Max resalta la honradez de la chica, cree, en su ceguera, que 
time 10s ojos vades y pone de relieve su olor a nardos, que 
aquella acaba de vender. 

La escena undkcima es una de las de mayor dramatismo de 
la pieza: la algarada organizada por 10s ebrios modernistas se 
cobrari una victima inocente, un nifio muerto, motivo por el 
que la pareja protagonista hari un alto en su peregrinar. En 
seguida se expone la teoria del esperpento, que constituye el 
cuerpo central de la escena duodkima. En la siguiente, a la 
muerte de Max, Basilio Soulinake pretende hacer creer a su 
viuda que su marido no ha fallecido sino que se halla en estado 
catal6ptico. En la penfiltima escena, el marquks de Bradomin, 
alter ego de Valle, desea escribir las memorias del difunto 
para sacar de la ruina a la fmilia y charla con Rub& en el 
cementerio; para teminar, la acciirn retoma a la tabema de 
Pica Lagartos, en la decimoquinta escena de la obra, donde se 
descubre de nuevo la picardia de don Latino: ha robado al 
difundo el billete de loteria premiado que le habia vendido 
Enriqueta la Pisabibn. 

Por su parte el gui6n ha sido confeccionado por la 
prestigiosa pluma de Mario Camus, que ha intentado innovar 
algo la obra procurando no salirse de 10s mhrgenes de la 
fidelidad al texto dramhtico, invirtiendo el orden de este 
ultimo y haciendo hincapih en lo trigico: parte de la muerte 
del protagonista, mientras lo velan Madame Collet y 
Claudinita y llega don Latino, para, a continuaciirn, 
presentar el entierro -con la apariciirn del propio Valle y 
Rub&- y la secuencia de la tabema a la que se agrega una 
nueva, la desarrollada en el despacho del periodista; tras esto, 



el texto cinematogrifico retoma la escena primera de la obra 
dramitica, reconstmyendo asi el pasado de Max. A pesar del 
relieve que se le da a la tragedia en las primeras secuencias de 
la pelicula, 6sta pierde fuerza dramitica y resta intensidad a la 
desdicha del protagonists ya que lamuerteno se presenta wmo 
resultado final del amargo devenir del poeta modemista 

El acercamiento a Luces de bohemiu se ve incentivado si 
paairnos del origen de 10s personajes valleinclanesws, o lo 
que es lo mismo, si nos anegamos en la realidad del momento. 
En este sentido resultan indispensables 10s estudios de Alonso 
Zamora Vicente; para quien 10s personajes de la pieza 
valleinclanesca es th  inspirados en personajes reales. De este 
modo, tras Max Estrella se esconde la figuradel poeta sevillano 
de principios de siglo Alejandro Sawa, muerto en laindigencia, 
ciego y loco en 1909. Tras Max se retrata: 

13 niiscna ;]chi6 dc conmo) crhon&tntc LI loi j6\,cn& lircrdlca, a 
lob quc l u c h ~ b u ~  dcno&ulutnenrc por un nonihrr, po1.13 Satn3.' 

Tras Zaratustra se esconde el librero Pueyo, editor de buena 
parte de 10s fondos modernistas del momento. Don Gay 
Peregrine es el trasunto literario del novelista Ciro Bayo. Rub& 
D d o  aparece en su papel de pontifice mAximo de la poesia 
modemista. El ministro de la gobernacihn no es otro que Julio 
Burell y Basilio Soulinake hace referencia a Emesto Bark, 
emigrate eslavo, gran amigo de Alejandro Sawa. A su vez, 
Dorio de Gadex es un escritor y critic0 que vivi6 ctdel sablazo 

Cj: entre otros: A. ZAMORA VICENTE, La realidadesperpdnlica-Aproxirnaci6n a 
Luces de bohemia- (Madrid 1969). V h s e  del mismo autor 10s estudios 
introductorios deLucesde bohemia (Madrid 1979) o lam& reciente edicibn 
de lamismaobra (Madrid 1997). 

'A. ZAMORA VICEN.~, 'Trasfondo real de la escena': Luces de bohemia. (Madrid 
1997) 18. 



y que muri6 ignorado, dentro de un olvido verdaderamente 
atroz y sin rib eras^.^ 

Y junto a ellos, la menci6n de numerosos personajes reales 
al hilo del diuogo teatral: Unamuno, Alfonso XIII, Maura, la 
infanta Isabel de Borbbn, Pastora Imperio, Joselito, etc. 

En definitiva, se trata de una interesante pelicula, muy fitil 
para una mayor difusi6n de esta obra, de dificil adaptacibn e 
interpretaci6n. Los contrastes lingiiisticos entre 10s personajes 
de diversas clases sociala quedan m h  difusos en la cinta, 
per0 la obra sigue teniendo plena vigencia y un doloroso 
mensaje a transmitir: el fn'o moral que atenaza a Max Estrella 
cuando fallece (esplkndido el trabajo de Agustin Gonzaez y 
de Francisco Rabal en la secuencia final), mucho mis helador 
que el atmosfkrico y verdadero causante de su muerte, 
constituye un canto repleto de autenticidad, una elevada y 
desesperada llamada a la esperanza, a la posibilidad de un 
mundo mucho mis justo y generoso, m b  solidario, donde la 
amistad seaverdadera fiaternidad humana. Ojali ccque lanoche 
de Max Estrella no sea m h  que un viento Gltimo, volandera 
ceniza, pero esperanza, si, esperanza en un mundo mis cordial 
y desprendido, donde haya siempre tendida una mano a1 
inforh~nio)).~ 

Ibid. 
R DEL VALI.E IXCL~N, Li~ces de bohemia (Madrid 1997) 30. 
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