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Soy feminista; me avergonzaría de no serlo, porque creo 
que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de 
colaborar, como persona, en la obra total de la cultura 
humana (María de Maeztu, Antología del feminismo: 169). 
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PARA	ADENTRARNOS	EN	LA	FIGURA	DE	VICTORINA	DURÁN:	
ALGUNAS	OPINIONES	

 
“Así es su vida. Un perpetuo ir descubriendo formas, colores, líneas…”  

Eduardo Baliari 

Crítico de arte argentino 

 

“Una mujer excepcional; espontánea, sincera, naturalmente sencilla y 

sencillamente natural. Victorina Durán es de las personas que dejan huella”  
María Francias Olmedo de Cerda 

Crítica de arte española 

 

“El nombre de Victorina Durán es sinónimo de invención permanente, de 

gracia elevada a la categoría de vivencia estética” 
Diego Grimoldi 

Crítico de arte argentino 

 

“La mujer que tiene talento y dedica su vida al estudio, llega a ocupar un 

puesto brillantísimo y la Srta. Durán es un buen ejemplo de mi afirmación” 
Antonio Fernández Bordas 

Director del Real Conservatorio Superior de Música y Declamación 

 

“Para los que somos sus amigos, las interpretaciones siempre diferentes y 

sorpresivas de Victorina Durán, sus trabajos ya como escenógrafa, pintora o 

creadora, sus palabras de encanto o su simpática figura, nos acercan a una manera 

distinta de ver la vida. 

Para todos aquellos que no la conocen tanto como nosotros, diré solamente que 

Victorina es un poco de todo aquello que hubiéramos querido ser en nuestra vida: 

capacidad para la invención, nobleza frente a las cosas que forman los distintos 

enigmas del arte y, principalmente, una fabulosa entidad de sorpresas”. 
Presentación de Osvaldo Svanascini a Victorina Durán en su conferencia La fantasía del mar el 5 de 

agosto de 1954 
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Todas mis fuertes referencias en el camino son mujeres. 
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investigación y con eminente ilusión los resultados de la misma. Sus consejos, correcciones y su 



	 9	

experiencia como poeta e investigadora han sido esencial en mi proceso de aprendizaje y han 

sido necesarios para finalizar con éxito este trabajo. 
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Hipótesis de partida y corpus de la investigación  
	

Durante todos estos años de investigación y de búsqueda he acariciado la sensación 

de tener un vínculo especial con estas mujeres pese a separarnos casi un siglo y, a la 

misma vez, tener la seguridad de que ellas concibieron, al escribir sus autobiografías, 

que en un futuro, alguien se conectaría con ellas, con sus pensamientos, con sus 

experiencias y lucharía por sacar del silencio su vida. En la autobiografía de María 

Martínez Sierra, titulada Una mujer por caminos de España, aparece este mismo 

sentimiento, en un capítulo donde dialogan la Conciencia (C) con la Propagandística 

(P): 
P. – Y hoy mismo, aunque han pasado años volvería a escribirlo. 
C. – No estás a la moda. 
P. – Por hoy. Mañana volveré a estarlo. 
C. – Mañana tú no estarás aquí.  
P. – No importa. Estará alguien que sea como yo. Y, a través de su convencimiento, yo, esté 
donde esté, volveré a sentir el gozo de mi convicción.  
C. – Por lo visto, hoy estás muy segura de tu supervivencia.  
P. – Hoy, mi alma no quiere morir. Y piensa: “Este gozo que, a veces me inunda al hallar que 
algo de lo que he sentido nacer – pensamiento, emoción – dentro de mí, como indudablemente 
mío, lo sintió o lo pensó hace un siglo o tres siglos o cinco mil años otro ser humano a quien 
tuve por amigo y maestro aún antes de saber que un día vibrara al unísono conmigo, es gozo, 
repito, ¿cómo es posible que no le sienta “el otro” al percatarse de que mi pensamiento o su 
emoción han vuelto a surgir, a tanta distancia de tiempo y lugar en otro corazón, en otro 
entendimiento? No sería lógico, no sería justo, luego es imposible (Martínez Sierra, 1989: 74) 

 

La supervivencia de todas ellas en la historia de España, y en concreto la de 

Victorina Durán, ha sido uno de los timones que siempre ha guiado este trabajo. Ellas se 

han convertido en amigas y en maestras y mi gozo ha sido conseguir que sus almas, sus 

experiencias y sus palabras nunca mueran. Sus pensamientos y sus emociones han 

vuelto a surgir a través de los discursos desarrollados en esta investigación. Ha sido 

duro y laborioso encontrar y recopilar sus experiencias de vida y sus trabajos, dispersos 

en numerosos archivos y bibliotecas de diferentes países, pero gracias a ello, sus almas, 

que nunca quisieron morir, se mantendrán vivas y activas en la cultura española e 

iberoamericana. 

Mi unión más tenaz y compacta ha sido con la escritora y artista Victorina Durán. 

Mi vínculo con Victorina es comprable a las vibraciones de la luz que van del infrarrojo 

al ultravioleta, según la frecuencia de la onda. En ambos casos son niveles energéticos 

que no muestran la luz visible, que no son perceptibles a los ojos humanos pero que 
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están y son necesarios para descubrir, distinguir y percibir otras huellas y otra forma de 

mirar: otra visión diferente a la que hasta ahora nos habían ofrecido. Desde el inicio de 

mi investigación sentí este fuerte lazo con la autora, que me transmitía, a través de 

vibraciones e impulsos inapreciables, dónde buscar su rastro, un rastro que tenía que 

perseguir con una luz ultravioleta porque para la historia de España y Argentina había 

pasado desapercibido. 

La elección de centrar esta tesis en Victorina Durán viene dada por su arrojo de 

pionera y por abrir camino a otras y otros creadores escénicos que vinieron detrás, como 

José Caballero y Emilio Burgos. Su sentido de la libertad, su transgresión, sus 

innovaciones vanguardistas, su empeño en ser una artista pictórica y escénica a la vez 

en un mundo de hombres y, pese a todo, la poca información, muchas veces errónea, 

que hay de ella hizo que se pusiera el foco de esta investigación en rescatar su vida y, 

sobre todo, su producción escénica. Se puede decir que fue una mujer avant la lettre en 

su apuesta por renovar la plástica escénica, sobre todo el vestuario, en el teatro español 

y argentino. Su vida es un testimonio del avance de la mujer a principios del siglo XX y 

el conjunto de su producción muestran a una artista y figura poliédrica: escenógrafa, 

figurinista, dramaturga, directora, docente, periodista, pintora, conferenciante. 

Victorina Durán no fue una artista aislada, junto a ella emprendieron el camino de la 

emancipación muchísimas mujeres que se unieron para afianzar su lucha. Sin esta red 

no hubiese sido posible esa irrupción femenina, en la década de los años 30, en todas las 

profesiones. Por este motivo, ha resultado una tarea imprescindible para el estudio de 

esta figura establecer la conexión con sus contemporáneas, que permite comprender 

cómo vio la mujer el mundo y cómo las mujeres ocuparon ese mundo.  

Por lo tanto, el primer capítulo de esta investigación, que coincide con el contexto 

histórico de la autora estudiada, se ha concebido, desde un primer momento, de tal 

manera que sean las propias protagonistas, las mujeres españolas nacidas a finales del 

siglo XIX y principios del XX, quienes, en la medida de lo posible, hablen. Como bien 

sabemos, todo conocimiento lo es desde un punto de vista determinado. El que a 

nosotras nos ha llegado de este periodo, que es el que ahora nos incumbe, es el 

masculino. No dudamos de su utilidad instrumental para ciertos menesteres del 

conocimiento; pero es preciso no olvidar que desde él no se ve lo real. Este único punto 

de vista que nos ha llegado, aunque se haya pretendido universalizar y se nos haya 

presentado como verdadero, único e invariable, sólo ha provocado una percepción 

sesgada de la historia. Por este motivo, esta parte de la contextualización han priorizado 
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los testimonios femeninos, en concreto, artículos de prensa, conferencias y ensayos 

donde ellas mismas analizan la situación de la mujer. Esta forma de adentrarnos en la 

contextualización conlleva la recuperación de la historia desde la perspectiva y 

experiencia de las propias mujeres, de las que han intervenido en nuestro pensamiento, 

en nuestra cultura, de las que fueron protagonistas de su propia historia y de la de su 

país.  

No se puede dar a conocer a Victorina Durán ni a las mujeres de su generación sin 

explicar qué hizo posible que fuesen como eran. Por este motivo, la primera parte del 

capítulo se centra en el contexto histórico español, que, pese al retraso del país supuso 

un periodo de avances y cambios en pro de la emancipación. Se abordará la evolución 

de la educación femenina desde principios del siglo XIX hasta la Guerra Civil, la 

aparición del feminismo en España y las instituciones que se fueron creando y que 

supusieron nuevos espacios para el crecimiento intelectual de la mujer, como la 

Residencia de Señoritas y el Lyceum Club Femenino de Madrid. Un contexto de 

cambios que fue especialmente relevante para la producción cultural y artística de las 

españolas. 

El segundo epígrafe se centrará en las artistas y escritoras contemporáneas de la 

denominada Generación del 27 y su exclusión de este grupo literario y cultural. Se 

comenzará por analizar el concepto de generación, las características que implica y las 

peculiaridades de los integrantes para su inclusión. De esta forma se podrá comprender 

el motivo del destierro femenino en la formación y elaboración de nuestra historiografía 

literaria. De esta idea más generalizada se pasará al análisis del proceso de construcción 

y normalización de la Generación del 27, que coincide con el momento artístico e 

histórico que vivió nuestra autora y que constituye uno de los periodos más atendidos 

por la historia y crítica literaria. 

Se ha aplicado en la reconstrucción de la Generación del 27 una técnica cronológica, 

experiencial y literaria minuciosa: cuándo y cómo nace, qué miembros, qué obras, etc. 

Todas estas experiencias se encuentran narradas con todo detalle, desde los diversos 

testimonios de los propios miembros y, posteriormente, mediante los análisis de los 

críticos. Los modos de contarnos esta generación están escrupulosamente seleccionados 

en función de los intereses del canon.  

La construcción de la Generación del 27 se ha producido conceptual y teóricamente 

bajo un orden simbólico patriarcal que ha elaborado una asfixiante red de relaciones e 

interconexiones que han conformado una tela de araña androcéntrica imposible de 
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traspasar por cualquier grupo minoritario o marginal. La literatura hegemónica ha 

establecido las características generacionales del 27, el porqué de su nombre, sus rasgos 

fundamentales, sus miembros y sus obras más destacadas teniendo en cuenta solo las 

experiencias y acontecimientos masculinos. Examinar los estudios existentes sobre la 

Generación del 27 permitirá ver aquellos que incluyen o excluyen a las mujeres como 

grupo generacional. Cada crítico, según su conocimiento y sus condicionamientos 

socio-políticos, históricos, estéticos y su subjetividad, confiere al canon que establece 

un sello personal. Por este motivo, merece la pena el esfuerzo de contextualizar y 

analizar las obras que empiezan a legitimar los conceptos teóricos sobre la Generación 

del 27. 

Las teorías desarrolladas por estos estudiosos han sido aceptadas sin discusión, 

redundando en los imaginarios y prácticas tradicionales y, llegando a mitificar, en las 

últimas décadas, este grupo y periodo artístico. En estos estudios se ha resaltado la 

calidad artística del hombre con respecto a sus compañeras y, de ellas, se han 

seleccionado los elementos y singularidades que han reforzado la dominación y 

supeditación masculina: las características de esposas, madres o familiares de los 

miembros de esta generación. Quiere decir que las mujeres coetáneas han sido casi 

siempre descritas en su relación con los hombres artistas y no en sus relaciones entre sí, 

con ellas mismas. Esto deriva en que las imágenes que nos han llegado de estas mujeres 

estaban construidas desde una perspectiva masculina y androcéntrica que acentúan sus 

elementos pasivos y que no concuerdan con sus experiencias reales. Las mujeres viven 

en este espacio teorizado por hombres como desterradas, enajenadas.  

Todos estos estudiosos han estado condicionados por una visión androcéntrica que 

la crítica literaria feminista tiene como objetivo revisar y reconceptualizar. Se aboga por 

la necesidad de cambiar de óptica y se pretende encarar una nueva propuesta para tratar 

de reformar los criterios generacionales, elaborando un discurso crítico renovador. Se 

plantea una revisión de la definición y características generacionales elaborados desde 

la tradición estética, artística y cultural androcéntrica. 

Para llegar a esto, primeramente hay que atacar al canon y a la codificación, 

plantear reformas que afecten al conjunto de ideologías y de pensamientos 

contemporáneos. En este proceso de reformulación se hace fundamental la investigación 

de Kate Millett. Su eje central es el análisis de los contextos sociales y culturales 

establecidos, pasados y presentes, para, partiendo de ellos, desentrañar las claves 

literarias feministas. De esta forma se puede comprender que la actuación de estas 
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escritoras y artistas se ha visto obligada a entrar en los juegos y parámetros patriarcales 

y reproducir, en muchos casos, sus discursos acordes con los intereses del varón. 

Frente a la exclusión de las mujeres en el círculo cultural del 27, la crítica feminista 

ha rescatado la labor literaria de diversas escritoras, periodistas e intelectuales afines a 

este movimiento. Estos estudios recientes intentan integrar a las mujeres en este grupo 

generacional, sin embargo, la maraña androcéntrica que envuelve los postulamientos 

teóricos de esta generación artística no permite que estas encajen en ese tejido cultural. 

Este descuadre estructural conduce al cuestionamiento del orden patriarcal, y por lo 

tanto, de las construcciones teóricas y culturales en torno a la Generación del 27 que 

han sido unilaterales. Es interesante destacar las reflexiones de María Zambrano quien, 

como testigo, cuestiona el canon impuesto por los críticos y escritores coetáneos: “¿Es 

que es una sola la generación del 27? […] ¿Dónde empieza y acaba la Generación del 

27? No he visto señalado estos confines con precisión” (Zambrano, 2007: 159-160). 

Teniendo como referencia los debates planteados por la ginocrítica y la crítica 

literaria feminista, la decodificación de este periodo literario será una vía para superar 

las tradiciones culturales y revalorizar las obras de las mujeres. Construir una 

generación donde la voz de las protagonistas se realce y, a través de sus testimonios, se 

pueda erigir una imagen de la mujer real de esta época. Un retrato que esté modelado, 

descrito, enunciado y representado conforme a su ser, su conciencia, su identidad, su 

pensamiento, su mirada y su perspectiva, es decir, desde la óptica exclusivamente 

femenina. De esta forma se contribuye al conocimiento de una tradición literaria y 

cultural existente pero desconocida y se aprende lo que las mujeres de esta generación 

han sentido o experimentado. 

Se plantea la necesidad de renombrar este grupo de mujeres intelectuales a través de 

un acto generacional que las defina e incluya sus experiencias, que distaban en gran 

medida de las masculinas. Por este motivo, esta investigación defiende que este 

colectivo constituía una generación propia cuyo vínculo fundamental fue el Lyceum 

Club de Madrid, fundado en 1926. De esta forma, se propondrá denominarlas como 

Generación del 26, como apuntó Laura Freixas en la colocación de la placa 

conmemorativa en la sede del Lyceum. Existieron, por lo tanto, varias generaciones, 

masculinas y femeninas, que convivieron juntas y vivieron con intensidad una buena 

parte de la historia española del siglo XX. La primera generación de mujeres feministas 

sirvió de modelo y abrió pasos a las demás que las seguían.  
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Para romper este tendencioso olvido y para enriquecer nuestra memoria histórica, en 

el epígrafe titulado “Ser una mujer intelectual”, trataremos de incluir a Victorina Durán, 

junto a las demás mujeres coetáneas que participaron en la vida cultural de nuestro país 

a principios de siglo XX, en su generación correspondiente. No hemos querido contar 

las vivencias de Durán de forma aislada porque, como María Martínez Sierra dice en su 

autobiografía: 

 
No es la Historia maestra de experiencia; es, cuando más, compendio de experiencias. Y la 
experiencia siempre es inútil; si ajena, jamás puede ajustarse a nuestro caso particular; si 
propia, nunca nos avenimos a reconocer que nuestro caso actual sea repetición de un anterior 
conflicto (Martínez Sierra, 1989: 53). 

 

Es decir, que existen circunstancias individuales y colectivas, pero las colectivas son 

la suma del consenso o disenso de las individuales. Por lo tanto, intentaremos ver, no 

sólo si en su biografía se hacen patentes las características generacionales de sus 

compañeros, si no que abordaremos el esfuerzo que realizó un importante colectivo de 

mujeres españolas, de la primera mitad del siglo XX, para romper con los roles sociales 

y dejar de ser el sexo débil, para poder alcanzar así, una mayor autonomía personal y 

profesional. También ahondaremos en cómo estas mujeres transgresoras tuvieron que 

romper los roles establecidos sobre la identidad femenina para poder conseguir su 

emancipación.   

Para elaborar esta perspectiva, se ha realizado una selección de datos y escritos y, se 

les ha dado una interpretación que llevará a construir algo nuevo. Se trata de un sistema 

de referencia que observa el mundo desde las vidas de las mujeres, desde la experiencia 

personal y grupal, la experiencia propia y la de otras. En este apartado, se pretende 

realizar un análisis sociológico, a través de los textos autobiográficos, de las vivencias, 

hábitos y costumbres de muchas de estas intelectuales. Por lo tanto, esta sección, 

recogerá la invitación que Julia Varela ofrece a los nuevos investigadores. Nos 

adentraremos y profundizaremos en un trabajo que ella comenzó, basado en el estudio 

de una amplia documentación autobiográfica, con la cual intentó “cruzar sus 

experiencias vitales con la historia social y la historia intelectual de la España de la 

época, para así objetivar los factores que favorecieron o dificultaron su emancipación.” 

(Varela, 2011: 13). 

Para ello, examinaremos, de forma más minuciosa, las tres autobiografías, hasta 

ahora inéditas, de Victorina Durán, que pondremos en relación con las experiencias 
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vitales de sus coetáneas. Contribuyendo, de esta forma, a establecer directrices objetivas 

sobre el desequilibro de poder entre los sexos, que dificultaron el acceso de las mujeres 

de principios de siglo a la cultura y a sus posteriores profesiones. Además, al analizar 

características comunes a lo largo de todas las etapas de su vida, se podrá sostener la 

hipótesis de que estas mujeres constituyen un colectivo social, que influyeron de forma 

decisiva en el panorama cultural español. Por lo tanto, nos alejaremos de todas aquellas 

teorías que sustentan que estas artistas son casos aislados y particulares de nuestra 

historia cultural.  

Realizaremos una trayectoria por la infancia y adolescencia de estas artistas. Este 

colectivo femenino vivió un periodo histórico difícil, y desde sus infancias sufrieron 

fuertes desigualdades de género contra las que se rebelaron. Se analizará el peso que la 

familia y la educación ejercieron sobre ellas. También se examinarán las represiones en 

este periodo, en relación al modelo de familia en el que cada una vive. Encontrando 

aquí, varias diferencias entre unas autoras y otras. No obstante, todas intentaron buscar 

su propia autonomía, se refugiaron en la lectura y lucharon por una libertad que 

escapaba de su condición femenina y se asemejaba a la masculina.  

Posteriormente se realizará una aproximación a su formación y a los primeros 

trabajos que realizaron, que fueron a partir de la mitad de los años 20. Asimismo, es 

interesante desgranar el concepto sobre el matrimonio. Algunas de ellas, vieron en este 

acto un claro peligro para la dedicación a sus profesiones y renunciaron a este 

sacramento. Otras, en cambio, se casaron, se entregaron al trabajo de amas de casas, y, 

además, quedaron a la sombra de sus maridos. No podemos obviar, en la trayectoria de 

todas ellas, la gran influencia que ejercieron instituciones como el Lyceum Club, la 

Residencia de Señoritas y otras redes de mujeres que fueron estrategias de unión y 

formación en favor a su emancipación. En estas asociaciones, se proyectan muchas 

teorías feministas y se evidencia una lucha por los derechos sociales y políticos de las 

mujeres en los que ellas participaron de forma activa. También, haremos un recorrido de 

sus vidas durante la República, el dolor de la Guerra Civil Española y el largo exilio que 

sufrieron casi todas.  

Los nombres que aparecerán en estas páginas, en mayor o menor grado, abarcarán 

un gran número de testimonios que nos harán posible una rica y valiosa reconstrucción 

del mundo social en el que nacieron, crecieron, se desarrollaron y vivieron estas 

mujeres. Recrearemos vivencias similares entre ellas, demostrando que estas no son 
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experiencias o casos aislados sino costumbres y rutinas de una sociedad. Recogeremos 

fragmentos biográficos de Rosa Chacel, María Teresa León, Concha Méndez, Ernestina 

Champourcín, Carmen Conde, Matilde Ras, Remedios Varo, Maruja Mallo, María 

Zambrano, Josefina Carabias, Margarita Nelken, Josefina de la Torre; y también de 

otras de las generaciones anteriores como Elena Fortún, María de la O Lejárraga, 

Zenobia Camprubí, Carmen Baroja, María Maetzu y Victoria Kent, dejándonos todavía, 

muchos nombres que incluir en esta reelaboración histórica. Con todas estas vivencias 

se elaborará una memoria colectiva, con características comunes, que constituirá un hilo 

conductor de cada experiencia individual.  

Este capítulo, también quiere ser un pequeño reconocimiento a muchas de las que 

hicieron posible que España progresara y comenzara a abrir las puertas de la igualdad 

para todas las mujeres que veníamos detrás. En esta parte de reconceptualización, 

centrada en escritos testimoniales, faltaría realizar una crítica que se centre en los 

aspectos de las obras de estas autoras: su estructura, su estilo, su organización 

metafórica, su tono, su temática. También sería importante tratar las obras tempranas de 

esta generación y continuar con las obras más tardías para aclarar la continuidad y la 

progresión en sus producciones literarias.   

En el segundo capítulo de esta tesis, titulado “Victorina Durán, una vida en 

performance”, nos proponemos una investigación profunda y complementaria a las ya 

existentes sobre su producción artística. Nos adentraremos en la misión de buscar, 

recopilar, ordenar, comprender, analizar y traducir la experiencia teatral de esta artista. 

La tarea de traducir el pasaje de la historia de Victorina Durán a la Historia del teatro 

pasa por tener una mirada científica, no sesgada, que tenga la mente abierta a saberes 

diversos y sepa captar la diferencia de su producción y los obstáculos del ser mujer en 

una profesión tan masculinazada.  

Nos adentraremos en la influencia que el teatro y las artes escénicas ejercieron en 

ella desde su infancia. Es necesario saber cuál fue su formación para entender las 

capacidades y herramientas con las que contaba cuando empezó a dedicarse al diseño de 

escenografía y vestuario teatral. Posteriormente, se expondrán todas las obras y 

compañías con las que trabajó. De esta forma se procederá a la reconstrucción de su 

vida profesional, sin olvidarnos del contexto teatral en el que desarrolló su labor, que 

nos ayuda a comprender mejor el entorno en el que desarrollo su carrera de escenógrafa 

y figurinista. Se confrontarán los bocetos, programas de manos, testimonios personales 
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sobre los montajes (tanto de ella como de otros componentes), la percepción de la 

crítica y sus teorizaciones sobre estas disciplinas. De esta forma, se podrá desgranar su 

forma de trabajar, el proceso creativo, los resultados y el impacto causado en el público 

y los críticos teatrales. 

Todo esto nos permitirá descubrir sus conceptos sobre la plástica teatral, en concreto 

sobre el figurinismo, y compararlo con el trabajo realizado por otros profesionales 

españoles considerados como precursores de la escuela madrileña de figurinismo teatral, 

tal y como recoge el libro 50 años de figurinismo teatral en España: Cortezo, 

Mampaso, Narros y Nieva. Los primeros trabajos que se muestran en este estudio 

monográfico son de Cortezo, a partir del año 1942, teniendo su máximo esplendor sobre 

los años 60. Entonces, resulta necesario plantear qué diferencias y similitudes se 

encuentran entre la labor desarrollada por estos artistas y por Victorina Durán, anterior a 

todos ellos. Además, habría que ver la posibilidad de seguir algún criterio argumentado 

para incluir a esta mujer dentro de esta escuela.  

 

Estado de la cuestión 
	

Esta reconstrucción de la vida y el trabajo de Victorina Durán no se hubiera podido 

escribir sin la existencia del Museo Nacional del Teatro de Almagro, fuente de la mayor 

parte de la información sobre la autora, cuyo enorme material fue donado en 1995 por 

los familiares 1 . Sorprende el hecho de que estos valiosos documentos los haya 

conservado Durán a pesar de las vicisitudes de la Guerra Civil y su posterior exilio. 

Conserva recortes periodísticos, bocetos, títulos académicos, fotografías y cartas, 

entre otros documentos, que son anteriores a la Guerra Civil. Además, a su vuelta a 

España, trajo consigo todas sus pertenencias relativas a su estadía en Argentina y a su 

producción artística. Realizó varios álbumes, desde las noticias periodísticas que 

recogían su llegada al país hasta sus estrenos teatrales y sus exposiciones. Varias cajas 

con toda la documentación relacionada con el proyecto cultural que ella creó: la 

Asociación Cultural de la Cuarta Carabela. Aquí encontramos facturas, cartas a 

diferentes instituciones, relación de gastos, programas de manos, fotografías, obras 

inéditas escritas por Susana de Aquino para sus representaciones teatrales y un sinfín de 

																																								 																					
1	En	concreto,	por	su	sobrino-nieto	Pin	Morales.		



	 20	

material, a veces, medianamente ordenados, la mayoría, sueltos y dispersos por su basta 

pertenencia. 

Al realizar este rastreo, se percibe un fuerte deseo de la autora por conservar su 

trabajo, por dejar constancia de sus aportaciones teatrales y culturales, un fuerte empeño 

para que su vida, y con ella, su producción artística no cayera en el olvido. Creó cinco 

álbumes, con hojas de cartulina, que fue rellenando con documentos relativos a su vida. 

Dos álbumes con algunos recortes de sus escritos en los periódicos, tanto españoles 

como argentinos, no pudiendo recuperarlos todos. Otros tres, con noticias relativas a 

exposiciones y estrenos de obras teatrales, que tampoco abarcaba la totalidad de sus 

obras. El resto de documentación se encontraba dispersa. Además, trajo consigo desde 

Argentina todas sus agendas, que año tras año, usaba como pequeño diario donde 

apuntaba también sus gastos económicos. La primera que se conserva es de 1945 y la 

última de 1986, última etapa de su vida, que con 87 años, seguía siendo muy activa.  

Toda esta información la ayudó a escribir las tres autobiografías inéditas que 

también se conservan en dicho Museo. Los testimonios que dejó por escrito reflejan 

cómo era consciente de estar haciendo historia y también que era necesario contarlo. Su 

capacidad artística y polifacética nos sorprende al encontrar los manuscritos de seis 

obras de teatro y una veintena de poemas sueltos, de verso libre en su mayoría, 

dispersos entre sus cuadernos y apuntes. Todos presentan claros rasgos autobiográficos 

que ayudan a comprender mejor las etapas personales de la autora. 

Victorina Durán es una figura prácticamente inédita y desconocida. Solo dos 

artículos han abordado su vida y producción artística: el de Teresa García-Abad titulado 

“Victorina Durán. Intuiciones para un espacio escénico” y “Victorina Durán y el círculo 

sáfico de Madrid. Semblanza de una escenógrafa del 27” de Vicente Carretón Cano. El 

primer homenaje realizado a la autora fue la exposición realizada en el Teatro Español 

con los fondos donados al Museo Nacional del Teatro de Almagro titulada “Vitorina 

Durán, una mujer para el teatro”, desde diciembre de 1997 hasta febrero de 1998. 

Desgraciadamente no se realizó ningún catálogo, quedando solamente el testimonio 

ofrecido por la prensa.  

En los últimos años, con la campaña de recuperación de las mujeres de la Edad de 

Plata, se han realizado algunas exposiciones donde aparecía nuestra autora. Para el 

centenario de la Residencia de Señoritas (1915) se inauguró “Mujeres en Vanguardia” 

que permaneció abierta del 1 de diciembre de 2015 al 16 de mayo de 2016. Tanto en la 

muestra como en su posterior catálogo se pudieron ver algunos de los trabajos de batik 
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de Victorina Durán y también bocetos de figurines y escenografías. En el artículo 

“Muros para pintar: las artistas y la Residencia de Señoritas” de Idoia Murga, fruto de la 

anterior exposición, se menciona su relación con el Lyceum Club y su labor de 

profesora de dibujo en la Residencia. En 2015, también se publicó Escenografía en el 

exilio republicano de 1939 escrito por Ana Marías Arias de Cossío e Idoia Murga 

Castro donde se ofrecen algunas pinceladas sobre algunas de las escenografías, tanto en 

teatro como en danza, realizadas por Victorina Durán en su exilio. Por otro lado, hay 

libros y artículos que la nombran de pasada, sin profundizar en ella. En concreto las 

monografías sobre Rivas de Cherif y Margarita Xirgu, los artículos que hablan del 

Lyceum Club de Madrid y algunos de la historia de la RESAD donde aparece por haber 

sido catedrática de indumentaria durante ocho años.  

Además, también son escasos los estudios específicos sobre la historia de la 

indumentaria a principios de siglo XX en España. Como ejemplo están las 

investigaciones sobre la evolución de la escenografía en este período y algunos artículos 

de Andrés Peláez que mencionan de pasada la indumentaria. El libro 50 años de 

figurinismo teatral en España: Cortezo, Mampaso, Narros y Nieva, que se centra en el 

trabajo de estos cuatros profesionales, ha sido imprescindible para afirmar la existencia 

de una escuela madrileña de figurinismo teatral, donde no se alude a nuestra autora. Hay 

diversos estudios monográficos sobre la producción de figurinistas contemporáneos a 

Durán como Manuel Fontanals, Burmann, Alvaro Retama o Gori Muñoz. En estos 

últimos meses también se ha publicado un libro genérico sobre la evolución de esta 

disciplina teatral en Europa, titulado El diseño de vestuario teatral: de Buontalenti a 

Diaghilev. 

 
Metodología 

 
“Busco por todas partes antepasadas y no veo ninguna” 

(Elizabeth Barrett Browning, 1845) 
 

Cuando comencé a acercarme a la figura de Victorina Durán justificaba su estudio 

por la calidad de su creación teatral y el gran desconocimiento del mismo. Jamás se me 

hubiera ocurrido, por aquel entonces, como alumna del Máster en Artes del Espectáculo 

Vivo, que su condición de mujer me habría llevado a la elección de investigarla entre 

tantos hombres. Tampoco se me había ocurrido realizar una investigación marcada, 

intencionadamente, por la perspectiva de género para mi TFM. Poco menos de un año 
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después, a los meses de la lectura del Trabajo Fin de Máster, mi visión había cambiado. 

Las preguntas realizadas en la introducción de este trabajo sobre el porqué de la 

ausencia de esta profesional en la historia de las artes escénicas estaban sin responder. 

Cuando volví a la lista de figurinistas que yo misma me había confeccionado a partir de 

la base de datos del archivo del Museo Nacional del Teatro de Almagro descubrí que 

había 36 hombres frente a cinco mujeres, cuatro de las cuales vivían todavía y eran 

figurinistas activas. Un gran círculo rodeaba el nombre de Victorina Durán y, al lado, se 

marcaba con asombro los años de mayor producción teatral de la artista “década de 

1930”. En dicha lista, con asteriscos, estaban señalados los contemporáneos a Victorina. 

Quería decir que esa era la época que me interesaba investigar y que, mi subconsciente 

o mi conciencia de mujer, había destacado una figura femenina entre tanto componente 

viril, quizás fruto de la sorpresa, pues en mis estudios universitarios jamás me habían 

presentado referentes femeninos en siglos pasados. Y aquí la falta de antepasadas, como 

manifestaba Elizabeth Barrett Browning y otras tantas mujeres que han rastreado en la 

historia modelos a quien seguir. Empecé a entender que este silenciamiento histórico no 

comportaba una ausencia real, ellas existieron. 

También en ese periodo había trabajado para la Compañía de Teatro Clásico de 

Sevilla, en la obra El Buscón, en la que fui ayudante de escenografía y vestuario de Curt 

Allen Wilmer. Nacieron los premios ASECAN, que otorgaban un reconocimiento a las 

mejores producciones teatrales de Andalucía y nosotros ganamos el Premio al Mejor 

Vestuario. Fui yo a recogerlo porque Curt no podía, al fin y al cabo, ese premio también 

lo había trabajado yo. Mi sorpresa fue, aquí también, en julio de 2013, la ausencia 

femenina en todas las disciplinas. No se trataba de que, a principios del siglo XX, no 

había mujeres que desempeñaran este oficio, sino que, en la actualidad, nos seguían 

empujando a los márgenes, seguíamos sufriendo un olvido que era sistemático y que 

nos hermanaba con nuestras antecesoras. El canon escénico estaba, de nuevo, 

construyéndose desde la perspectiva masculina, el jurado contaba con muy pocas 

mujeres. 

Mi propia experiencia con la práctica escénica, me hizo entender que para realizar 

este estudio, resultaba inevitable, que la tarea de definición de los límites laborales a los 

que se enfrentó Durán y su posterior acogida en los medios de comunicación, solo 

pudiera hacerse desde el punto de vista de un espacio teórico feminocéntrico y 

feminista. Es imprescindible entender los límites que las mujeres tuvieron para trabajar 

en puestos de cierto reconocimiento social y sus importantes consecuencias. Solo de 
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esta forma, se puede valorar, no solo la aportación de esta mujer en la creación escénica 

sino también en la vida de otras artistas que encontraron en ella un referente para salir 

de su impuesto status quos. 

Por este motivo, la ginocrítica ha sido la metodología utilizada de forma transversal 

en esta investigación. Este concepto teórico, inventado por Elaine Showalter, resulta 

esencial para el presente estudio porque se ocupa de descubrir y reinterpretar a autoras 

olvidadas y despreciadas. Este trabajo requería abordarse desde una conciencia 

feminista porque las metodologías y teorías tradicionales han sido aplicadas de manera 

que ha resultado casi imposible comprender la participación de las mujeres en la vida 

social y profesional.  

La presente tesis, como ya se ha explicado, se estructura en torno a dos ejes 

temáticos. El primero es la reconstrucción de su vida y sus relaciones artísticas a través 

de los textos autobiográficos de Victorina Durán que se interrelacionan, a su vez, con 

otros textos autobiográficos de artistas que mantuvieron algún contacto con ella. El 

segundo, el análisis y la reconstrucción de su aportación a la escena teatral en España y 

Sudamérica, como escenógrafa, figurinista y creadora. Las metodologías empleadas 

para dichas tareas son el resultado de un trabajo interdisciplinar que se basa en las 

siguientes epistemologías teóricas: semiótica, estudios de género, teatrales, filológicos, 

sociológicos e históricos.  

La técnica para recabar información ha sido la examinación de vestigios y registros 

históricos en diferentes archivos españoles y argentinos donde había algún indicio o 

posibilidad de encontrar documentos relacionados con la artista. Además, se han 

aplicados algunos métodos de catalogación como un instrumento científico que 

permitiese crear un inventario sobre la documentación inédita encontrada en los 

diferentes archivos. En relación con esta fase, es necesario aclarar, que casi toda la 

documentación hemerográfica encontrada de las puestas en escenas de Argentina 

pertenecen al Archivo del Instituto de Estudios del Teatro (INET). Esta institución se 

encargó, desde 1937, de recopilar todas las reseñas teatrales publicadas en diferentes 

periódicos del país. Con estos recortes realizaron álbumes cronológicos que recogían los 

estrenos y representaciones que se ofrecían en la capital. No abarcaban todos los diarios 

y revistas publicados en Buenos Aires sino que, dependiendo de las capacidades 

económicas de la institución, compraban más o menos números de periódicos. Por lo 

tanto, según las temporadas, se encuentran más o menos variedad de noticias. Conservar 

estos recortes en álbumes conlleva a la falta de información sobre la referencia de las 
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fuentes. Normalmente, falta el número de página, a veces, el día de publicación. Esto 

justifica que en el apartado del exilio bonaerense las mayoría de las citas estén 

incompletas. 

El primer eje temático se ha basado en la metodología del feminismo radical para 

realizar la crítica literaria feminista aplicada al periodo generacional del 27 basado en 

los presupuestos de la noción de patriarcado, la crítica de la misoginia (revisión de la 

cultura para identificar las manifestaciones sexistas), y el orden simbólico masculino. Se 

ha cuestionado la cultura hegemónica a través de los planteamientos epistemológicos de 

Foucault, Helene Cixous, Kate Millet y Luce Irigaray. 

Posteriormente, para trazar los nuevos postulamientos que plantean la propuesta de 

renombrar y redefinir las características de este colectivo femenino de inicios del siglo 

XX, se ha seguido una triple dimensión analítica, respaldada por Elaine Showalter 

(1977): femenina, feminista y de la mujer. De esta manera, este triángulo presenta una 

base más sólida en la exploración de la visión “femenina”, la que se relaciona con las 

experiencias, sentimientos, roles o características del mundo femenino, y en la 

“feminista”, que tiene que ver con la concienciación, la subversión, la crítica y la lucha 

contra los órdenes establecidos. El último vértice “de mujer”, que se centra en los 

aspectos biológicos que influyen en la manera de ser y de ver la vida (maternidad, 

menstruación, etc.), tiene menos peso en nuestro estudio puesto que está más centrado 

en los procesos y la codificaciones culturales que se han realizado en nuestra sociedad. 

No obstante, también se ha tenido en cuenta este aspecto en la sección autobiográfica. 

En esta parte también se ha seguido el planteamiento de Iris Zavala, (1993, 1997 y 

2002) posicionándonos en punto de vista semiótico, político y ético. De esta forma, el 

análisis evita fijarse en el significado del texto escrito por estas mujeres y se centra en 

las formas de vida que proyecta, qué conocimientos construye, sobre quién los 

construye y cómo, cuándo y quién los proyecta y reproduce. 

Con la recuperación de las aportaciones de Victorina Durán, este trabajo también se 

adentra en la investigación teatral. Los enfoques teóricos y conceptuales de esta 

investigación sobre las artes escénicas se ajustan a la “arqueología del saber teatral” que 

propone Patrice Pavis (2000). Esta propuesta se centra en la descripción de las huellas, 

los ejemplos y los indicios de la representación teatral. Es necesario saber que la forma 

de adentrarse en el objeto perdido es el indicio. En muchas ocasiones no se ha podido 

encontrar ninguna información del trabajo de Victorina Durán realizando una búsqueda 

directa. Ha sido imprescindible tener conocimiento de otros datos que nos acercaran a 
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su labor escénica. El hecho teatral desaparece pero al desaparecer siempre deja huella. 

Las construcciones de estos espectáculos que ya han tenido lugar no pretenden ser 

exhaustivas sino ofrecer todos los datos obtenidos para poder indagar en los espacios 

escenográficos y en los diseños de vestuario creados por la artista, ya que ofrecen una 

idea de los conceptos estéticos e ideológicos de la representación. 

En la arqueología teatral hay que asumir la incerteza e incorporar los elementos más 

imprevisibles que aparecen en el proceso de recopilación. Como sujeto investigador nos 

hemos enfrentado a la labor como diseñadora plástica de Victorina Durán abordando, 

por un lado la experiencia del proceso teatral y, por otro, la experiencia del resultado 

teatral. Sin embargo, se abarca lo perdido, lo efímero y hay que confiar en la proyección 

que permanecen de estos elementos. Para estudiar la huella de lo perdido hay que 

prestar atención al mínimo detalle y a partir de ahí crear la teorización de ese 

espectáculo. Hemos reconstruido y representado cada espectáculo en el que participa 

Durán en segundo grado, como un arqueólogo que sabe que lo que construye es una 

interpretación.  

Se recogen una diversidad de experiencias que reúnen tanto lo práctico, desde una 

mirada del teatro basada en las propuestas creativas, como los procesos teóricos que han 

buscado materializar y organizar todas estas experiencias escénicas dentro de las 

disciplinas de la escenografía y el figurinismo. Abrir la posibilidad de que el arte y su 

experiencia con lo sensible sea comprendido y aceptado como un conocimiento 

primordial, que va de la mano de su estudio científico, es una tarea fundamental para el 

desarrollo de una investigación artística. Esta labor se viene desarrollando aun 

marginalmente dentro y fuera de la academia.  

 

Objetivos 
	

La investigación que tratamos de realizar pretende reconstruir y analizar las 

aportaciones de Victorina Durán y reconocerla como una pionera dentro de la historia 

del figurinismo en España. El propósito de este trabajo es conocer en profundidad a esta 

mujer que desarrolló su vida profesional en el apogeo del teatro español y explicar 

cómo consolida un concepto innovador de figurinismo anterior al de los de Cortezo, 

Mampaso, Narro y Nieva, considerados, según algunos estudiosos, como los pioneros 

del figurinismo teatral moderno en España. 
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Los objetivos específicos que hemos marcado para guiar la investigación y poder 

alcanzar el objetivo general son los siguientes: 

• Contribuir al rescate de mujeres que están en la desmemoria, rebuscar en 

nuestra historia para encontrar estas intelectuales que contribuyeron con su 

trabajo a la mejora del panorama cultural español. Victorina Durán no 

aparece en los estudios realizados sobre las modernas de Madrid, sin 

embargo, está en relación con todo este grupo de mujeres. Por lo tanto, 

Durán aparece, al escudriñar en nuestro pasado, como un nombre insólito 

que es necesario visibilizar. 

• Reconstruir las relaciones y los círculos establecidos entre las mujeres 

intelectuales, tanto en España como en Buenos Aires, que actuaban como 

mecanismo para romper las construcciones arbitrarias y androcéntricas 

mediante las que las mujeres eran dominadas y controladas simbólicamente.  

• Realizar una construcción taxonómica del corpus de textos memorísticos 

femeninos de autoras nacidas entre 1880 y 1920, quienes vivieron en torno a 

la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra (exilio). Este material 

permite mostrar una panorámica común en las experiencias de estas mujeres. 

• Revalorización del material autobiográfico creado por las mujeres de la 

generación del 26. 

• Reunir un pasado oculto por la historia, el pasado de las mujeres, para ser 

lanzado al presente, a un presente que sólo podría existir con estas 

experiencias de vidas que lucharon para conseguir un mundo con más 

posibilidades formativas y profesionales para la mujer. 

• Recopilar y catalogar la información artística y teatral de Victorina Durán: 

las diferentes disciplinas que cultivó en el terreno teatral (actriz-en su 

infancia-, productora, directora, escenógrafa, figurinista, profesora y 

dramaturga). 

• Analizar su concepto de figurinismo y de escenografía para ver sus posibles 

aportaciones a esta disciplina y comprobar si ha podido ejercer alguna 

influencia en los figurinistas que han trabajado en España después de ella. 

• Examinar, a través de sus figurines y las reseñas teatrales de los 

espectáculos, su trabajo como profesional del diseño del vestuario. 
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• Realizar la primera biografía de la artista, con la documentación inédita que 

reconstruye las diferentes etapas de su vida y que se encuentra entre varias 

ciudades españolas y Buenos Aires. Se mostrarán los logros en varias 

disciplinas que realizó dicha artista, con el fin de revalorizar, dentro del 

marco de las mujeres de la Generación del 27, esta figura fundamental. Se 

contribuye, así, a suplir la falta de referentes femeninos en las artes escénicas 

y en la historia de las artes en general.  

• Elaborar una tesis con un enfoque interdisciplinar y con una trayectoria 

internacional, que sea una investigación innovadora que aporte una nueva 

mirada, desde la perspectiva de género, a los estudios sobre la historia del 

teatro, presentando la contribución a la escena española y argentina de 

Victorina Durán. 
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Fuentes documentales 
	

Archivos visitados 

Archivo	del	Museo	Nacional	del	Teatro	de	Almagro.	España	(MNTA)	

Archivo	del	Instituto	Nacional	de	Estudios	del	Teatro.	Buenos	Aires.	Argentina	(INET)	

Archivo	Histórico	del	Teatro	Nacional	Cervantes.	Buenos	Aires.	Argentina.	

Archivo	General	de	la	Nación.	Departamento	Documentos	Fotográficos.	Buenos	Aires.	

Argentina.	

Archivo	Histórico	del	Teatro	Colón.	Buenos	Aires.	Argentina.	

Archivo	de	la	Dirección	Nacional	del	Derecho	de	Autor	(Argentores).	Buenos	Aires.	

Argentina.	

Hemeroteca	de	la	Biblioteca	Nacional	Mariano	Moreno.	Buenos	Aires.	Argentina.	

(BNMM)	

Archivo	del	Real	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Madrid.	España.	(RCSMM)	

Archivo	de	la	Junta	de	Ampliación	de	Estudios	(JAE)	

Hemeroteca	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España.	Madrid.	(BNE)	

Archivo	General	de	la	Administración.	Madrid.	España	(AGA)	

Archivo	Intermedio	Histórico	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	España	

Archivo	de	la	Facultad	de	Bellas	Artes	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	

España	
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Archivo	de	la	Academia	de	San	Fernando	de	Bellas	Artes.	Madrid.	España	

Archivo	Fundación	José	Ortega	y	Gasset	-	Gregorio	Marañón.	Fondo	Residencia	de	

Señoritas.	

Archivo	del	Museo	Nacional	de	Artes	Decorativas.	Madrid.	España	(MNAD)	

Centro	de	Estudios	Migratorios	Latinoamericanos.	Buenos	Aires.	Argentina	(CEMLA)	

	

Se han incorporado a esta bibliografía los datos provenientes de los numerosos recortes de 

periódicos que se conservan en el archivo del Museo del Teatro de Almagro procedentes del 

archivo personal de Victorina Durán y los del archivo del INET de Buenos Aires. Por desgracia 

esta información no siempre está completa, razón por la cual varias de las referencias 

bibliográficas que se ofrecen a continuación figuran, a su vez, en forma truncada. 

	

Escritos de Victorina Durán 
Textos: 

Durán, Victorina (1931), “¿Masculino o Femenino?”, en Conferencias pronunciadas y programa 

desarrollado durante la semana artística organizada para conmemorar el primer centenario de su 

fundación, Conservatorio Nacional de Música y Declamación, Madrid: pp. 67-77. 

Durán, Victorina (1940), Cuaderno de Cultura Teatral. Conferencias del ciclo 1938 dictadas en el 

Teatro Nacional de Comedia, Instituto Nacional de Estudios del Teatro - Comisión 

Nacional de Cultura, Buenos Aires. 

Durán, Victorina. Sucedió, sin publicar. 

Durán, Victorina. Así es, sin publicar. 

Durán, Victorina. El Rastro. Vida de lo inanimado, sin publicar. 

Durán, Victorina. Historia de la Indumentaira, sin publicar. 
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Durán, Victorina. La fantasía del arte escenográfico, sin publicar. 

Durán, Victorina. La realidad histórica y la interpretación artística, sin publicar. 

Artículos de periódicos escritos por Victorina Durán: 

Prensa Española: 

Durán, Victorina (22 de septiembre de 1935), «La Camisa», Crónica, pp. 7-8. 

—. (29 de septiembre de 1935), «El Corsé», Crónica, pp. 4-5. 

—. (16 de diciembre de 1935), «Escenografía y vestuario. La historia, la escenografía y los 

figurines», La Voz, p. 5. 

—. (23 de diciembre de 1935), «Escenografía y Vestuario. Los decorados sintéticos y los 

decorados realistas», La Voz, p. 3. 

—. (30 de diciembre de 1935), «Escenografía y Vestuario. Las cupletistas de ayer y las de hoy», 

La Voz, p. 5. 

—. (diciembre de 1935), «La realidad histórica y la interpretación artística», Cinegramas. 

—. (6 de enero de 1936), «Escenografía y Vestuario. Obras políticas delante de una cortina 

simple», La Voz, p. 5. 

—. (20 de enero de 1936), «Escenografía y vestuario. Valle-Inclán con sus acotaciones en 

Verso», La Voz, p. 5. 

—. (31 de enero de 1936), «Escenografía y vestuario. Interpretaciones europeas del arte 

oriental», La Voz, p. 5. 

—. (24 de febrero de 1936), «Escenografía y vestuario. Revista sin escarcha», La Voz, p. 4. 

—. (16 de marzo de 1936), «Escenografía y vestuario. Las bailarinas "de puntas" y las horribles 

mujeres de Degás», La Voz, p. 5. 

—. (23 de marzo de 1936), «Escenografía y vestuario. Alrededor del Teatro argentino», La Voz, 

p. 5. 

—. (20 de abril de 1936), «Escenografía y vestuario. El teatro de los niños», La Voz. 
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—. (20 de mayo de 1936), «Algo acerca de lo que fue en el pasado y es en el presente el escote 

femenino», Crónica. 

—. (20 de junio de 1936), «Escenografía y vestuario. El teatro al aire libre», La Voz. 

—. (24 de junio de 1936), «La escenografía de Shakespeare y los comentarios de Wilde», La 

Voz. 

—. (4 de julio de 1936), «Vestuario y caracterización. Los personajes históricos en la escena», La 

Voz, p. 2. 

—. (15 de julio de 1936), «Los negros en Europa», La Voz, p. 2. 

—. (25 de abril de 1937), «Loreto Prado y Chicote», Crónica, p. 13. 

—. (9 de mayo de 1937), «Charla con las muchachas del Teatro Ascaso», Crónica, p. 12. 

—. (23 de mayo de 1937), «El centenario de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero», Crónica, p. 

12. 

—. (4 de julio de 1937), «Charlas en escenarios y camerinos», Crónica, p. 11. 

—. (25 de julio de 1937), «Madrid en Valencia. ¿Dónde están los valencianos?», Crónica, p. 11. 

Prensa Argentina: 

—. (31 de octubre de 1937), «Interpretación en la escena del siglo XVI», La Nación. 

—. (12 de diciembre de 1937), «Arte escenográfico, espectáculos al aire libre», La Nación. 

—. (9 de enero de 1938), «Emperadores y reyes en la escena», La Nación. 

—. (28 de octubre de 1939), «El Sex-appeal en la historia y en la pantalla», El Sol, p. 42. 

—. (30 de octubre de 1939), «Cine Europeo: Francia de ayer y de hoy», El Sol, p. 23. 

—. (1 de noviembre de 1939), «Poca originalidad enciende “Mollemard, el capitán Corsario”», 

El Sol, p. 19. 

—. (2 de noviembre de 1939), «Cine Europeo», El Sol, p. 19. 
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—. (2 de noviembre de 1939), «Dos bellezas en contraste hay en Tenorio a la fuerza», El Sol, p. 

19. 

—. (4 de noviembre de 1939), «“Hijos ingratos”, encara un tema deportivo, sentimental y 

vulgar», El Sol, p. 19. 

—. (7 de noviembre de 1939), «Cine Europeo», El Sol, p. 23. 

—. (8 de noviembre de 1939), «“El pecado de todos”, es un éxito más del cine francés», El Sol, 

p. 19. 

—. (10 de noviembre de 1939), «Cine Europeo: recordemos a M. Charles Pathé», El Sol, p. 19. 

—. (12 de noviembre de 1939), «“Vamos a Hollywood” es una comedia bien interpretada», El 

Sol, p. 19. 

—. (13 de noviembre de 1939), «Cine Europeo: primera exposición de cine francés», El Sol, p. 

21. 

—. (15 de noviembre de 1939), «El film “Ama intruso” de Daumier es decepcionante», El Sol, 

p. 12. 

—. (17 de noviembre de 1939), «Cine Europeo: el cinematógrafo como elemento pedagógico», 

El Sol, p. 17. 

—. (17 de noviembre de 1939), «Un tema alegre y juvenil hay en “Carnaval de invierno”», El 

Sol, p. 17. 

—. (18 de noviembre de 1939), «“Lo que pudo haber sido”, un film conmovedor e ingenuo», El 

Sol, p. 17. 

—. (20 noviembre de 1939), «Cine Europeo», El Sol, p. 23. 

—. (21 de noviembre de 1939), «“Enredo tras enredo”, film de complemento y poco interés», El 

Sol. 

—. (22 de noviembre de 1939), «Buena tesis pacifista tiene la película “Héroes del mame”», El 

Sol, p. 17. 

—. (23 de noviembre de 1939), «Cine Europeo», El Sol, p. 19. 
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—. (24 de noviembre de 1939), «“El jugador y la dama” No interesó al público la novedad», El 

Sol, p. 17. 

—. (26 de noviembre de 1939), «Cine Europeo. Espectáculos cinematográficos en Francia», El 

Sol, p. 17. 

—. (29 de noviembre de 1939), «Cine Europeo. Notas curiosas olvidadas», El Sol,p. 18. 

—. (29 de noviembre de 1939), «“El alguacil de la frontera” Tiene acción, pero tema pobre», El 

Sol, p. 17. 

—. (2 de diciembre de 1939), «Cine Europeo: la producción italiana», El Sol, p. 19. 

—. (5 de diciembre de 1939), «Cine Europeo: Cineastas polacos en Francia», El Sol, p. 17. 

—. (6 de diciembre de 1939), «Señorita Mozart”, tiene fina gracia y buenos intérpretes», El Sol, 

p. 20. 

—. (7 de diciembre de 1939), «Buenas danzas en “La bailarina vienesa”», El Sol, p. 20. 

—. (8 de diciembre de 1939), «Cine Europeo», El Sol, p. 20. 

—. (11 de diciembre de 1939), «Cine Europeo. En los estudios franceses», El Sol, p. 20. 

—. (13 de diciembre de 1939), «“Hechizo africano” es una buena película documental», El Sol, 

p. 20. 

—. (14 de diciembre de 1939), «Cine Europeo. París-Nueva York», El Sol, p. 20. 

—. (16 de diciembre de 1939), «“Espionaje en Acción” Es un film de muy lento desarrollo», El 

Sol, p. 20. 

—. (18 de diciembre de 1939), «Cine Europeo. Michel Simon y Rene Lefevre filman 

“Musiciens du ciel”», El Sol, p. 20. 

—. (20 de diciembre de 1939), «“Bernabé”, Gracioso film, tiene un buen intérprete: Fernandel», 

El Sol, p. 20. 

—. (21 de diciembre de 1939), «Cine Europeo. “Faire des films comme on faits des obus…” », 

El Sol, p. 17. 
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—. (22 de diciembre de 1939), «“La posada maldita” es un film de acción intensa y continuada», 

El Sol, p. 20. 

—. (25 de diciembre de 1939), «Cine Europeo. El Congo se ha puesto de moda», El Sol, p. 20. 

—. (27 de diciembre de 1939), «“Maria Chapdelaine” Es un fim de intencionada psicología», El 

Sol, p. 20. 

—. (29 de diciembre de 1939), «“La última frontera” es una buena película de aventuras», El Sol, 

p. 20. 

—. (3 de enero de 1940), «“Varietés” tiene un reparto excepcional», El Sol, p. 16. 

—. (5 de enero de 1940), «“Primer amor” es una película agradable y bien realizada», El Sol, p. 

20. 

—. (10 de enero de 1940), «“Brigada secreta”, una película clásica de amor y de espionaje», El 

Sol, p. 20. 

—. (12 de enero de 1940), «“Los amores de Listz” es un film muy mediocre y vulgar», El Sol, p. 

20. 

—. (17 de enero de 1940), «“El delito de ser madre” es un film de gran dramatismo», El Sol, p. 

20. 

—. (19 de enero de 1940), «“Siempre tuyo” tiene un tema original, gracioso y tierno», El Sol, p. 

20. 

—. (20 de enero de 1940), «“Bajo las olas” presenta un tema de dramática actualidad», El Sol, p. 

20. 

—. (24 de enero de 1940), «Fueron presentadas tres películas discretas», El Sol, p. 20. 

—. (26 de enero de 1940), «Dos films discretos y poco originales en el Cine Opera», El Sol, p. 

20. 

—. (7 de febrero de 1940), «Una aventura de los Jones en “Ya somos millonarios”», El Sol, p. 14. 

—. (9 de febrero de1940), «“El gato y el canario” es un logrado film de gran terror» El Sol, p. 19. 

—. (10 de febrero de 1940), «En “Tres hijos” se refleja toda una historia familiar», El Sol, p. 17. 
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—. (14 de febrero de 1940), «“El sueño de Butterfly” estña saturado de fino romanticismo», El 

Sol, p. 20. 

—. (17 de febrero de 1940), «El film “Amenaza”, estrenado ayer, tiene buena realización», El 

Sol, p. 18. 

—. (21 de febrero de 1940), «“Los 5 centavos de Lavarede” un éxito cómico de Fernandel», El 

Sol, p. 16. 

—. (23 de febrero de 1940), «“Ángeles sin alas” tiene un argumento cómico-policial», El Sol, p. 

16. 

—. (24 de febrero de 1940), «“Voluntarios a la fuerza” es film de ingenio y comicidad», El Sol, p. 

20. 

—. (28 de febrero de 1940), «“Che-Bibi”, Drama intenso con una buena interpretación», El Sol, 

p. 16. 

—. (1 de marzo de 1940), «Un gran experimento representa “La venganza del ahorcado”», El 

Sol, p. 16. 

—. (2 de marzo de 1940), «“La avenida de la tentación” es una comedia bien lograda», El Sol, p. 

16. 

—. (6 de marzo de 1940), «Original asunto y emoción en la película “Horas robadas”», El Sol, p. 

16. 

—. (8 de marzo de 1940), «Aventuras periodísticas hay en el film “Doble conspiración”», El Sol, 

p. 16. 

—. (13 de marzo de 1940), «Hay violentas pasiones en el film “Tamara la complaciente”», El 

Sol, p. 16. 

—. (17 de abril de 1940), «En “El desfile peligroso”, se lucen Ann Sothern y Franchot Tone», 

El Sol, p. 18. 

—. (18 de abril de 1940), «Una aventura romántica es el film “El beso del bandolero”», El Sol, p. 

18. 
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—. (28 de junio de 1943), «Bailarinas famosas: María Taglioni y las hermanas Elssler», 

Estampa. 

—. (4 de octubre de 1943), «Actrices célebres: María Daroal», Estampa. 

—. (7 de febrero de 1944), «El lujo de una reina y sus favoritas», Estampa. 

—. (17 de julio de 1944), «Reyes, bailarinas y comediantes», Estampa. 

—. (22 de octubre de 1944), «Recordemos a Sarah Berhardt», Estampa. 

—. (25 de septiembre de 1944), «Los dioses vuelven. Arroy el bailarín Mexicano», Estampa. 

—. (4 de diciembre de 1944), «Recordando a una célebre actriz: Elisa Rachel», Estampa. 

—. (19 de febrero de 1945), «Más allá de la conciencia», Estampa. 

—. (7 de mayo de 1945), «Reportaje sensacionalista», Estampa. 

—. (2 de julio de 1945), «Inútil renunciación», Estampa. 

—. (22 de octubre de 1945), «El viejo carnet de baile», Estampa. 

2º Álbum 

—. (4 de febrero de 1946), «¡Oh! París… París!», Estampa. 

—. (1 de abril de 1946), «conozcamos y amemos al oriente», Estampa. 

—. (19 de agosto de 1946), «Lujo, riqueza y felicidad», Estampa. 

—. (23 de septiembre de 1946), «Ayer y hoy de Francesca Berlini», Estampa. 

—. (noviembre de 1946), «...(título recortado se conserva el artículo)», Saber vivir, pp. 27-28. 

—. (20 de enero de 1947), «Artificios femeninos», Estampa. 

—. (17 de marzo de 1947), «Recordemos el pasado. Las cartas de amor», Estampa. 

—. (2 de junio de 1947), «Cómo y porqué fue instituida la fiesta de la raza», Estampa. 

—. (octubre de 1947), «El “atelier” del artista», Saber Vivir, nº73, pp. 44-46. 
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—. (23 de agosto de 1948), «“Cancionera” y el cancionero español», Estampa. 

—. (16 de julio de 1951), «Negros del África en París», Estampa, p. 20. 

—. (27 de agosto de 1951), «El espiritualismo y las ciencias del más allá», Estampa. 

—. (5 de noviembre de 1951), «El manto de Fátima», Estampa. 

—. (1951), «Dos siglos de elegancia», Saber vivir, p. 23. 

—. (27 de julio de 1958), «Fray Bernardino Gómez», La Nación. 

—. (21 de diciembre de 1958), «El niño Dios en la primitiva pintura hispanoamericana», La 

Nación. 
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