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Pró lo go en dos ac tos

Tal vez se pue da dis cu tir si La se ño ri ta Ju lia es la me-
jor obra de Au gust Strind berg, un au tor que es cri bió 
tan to y en gé ne ros tan di ver sos, pero de lo que no 
cabe la me nor duda es de que es la más co no ci da, di-
fun di da, tra du ci da y re pre sen ta da. A pe sar de las di fi-
cul ta des que Strind berg tuvo que ven cer para su edi-
ción y su re pre sen ta ción, aun que cuan do la en vió al 
edi tor Bon nier, en agos to de 1888, ya era un au tor co-
no ci do.

1. El au tor

Strind berg na ció en Es to col mo el 22 de ene ro de 1849, 
hijo de Carl Os car Strind berg, co mer cian te, y de Ul ri ka 
Elea no ra Nor ling, que an tes del ma tri mo nio ha bía sido 
su ama de lla ves y aman te.
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La in fan cia que pin tó en su au to bio gra fía con tin tes som-
bríos fue, se gún sus bió gra fos más se rios, re la ti va men te có-
mo da. Una vida de cla se me dia, que trans cu rrió en ca sas 
con for ta bles, con ser vi dum bre, don de no fal ta ba de nada. 
Cla ro que ello no era obs tá cu lo para que una per so na hi-
per sen si ble como Strind berg la ex pe ri men ta se como par ti-
cu lar men te des gra cia da. La se ve ri dad de su pa dre y la re li-
gio si dad de su ma dre mar ca ron de por vida al jo ven Au gust.

Aca bó sus es tu dios de ba chi lle ra to en 1867 e ini ció los 
uni ver si ta rios en Up sa la, pri me ro en Me di ci na y des pués 
en Le tras, pero las di fi cul ta des eco nó mi cas, que le obli-
ga ron a tra ba jar de maes tro en una es cue la pri ma ria y 
tam bién como pre cep tor en Es to col mo, le im pi die ron 
ter mi nar una ca rre ra. Por aque llos años fra ca só tam bién 
en su in ten to de in gre sar en la es cue la de ac to res del Tea-
tro Real Dra má ti co de Es to col mo, más co no ci do como 
Dra ma ten, en cuyo es ce na rio ha bía ac tua do como fi gu-
ran te en al gu nas re pre sen ta cio nes. 

Tra ba jó como pe rio dis ta en di ver sas pu bli ca cio nes, vi-
vien do la bo he mia li te ra ria. Su de but tea tral fue re la ti va-
men te tem pra no y exi to so. En 1870, el Tea tro Real Dra-
má ti co es tre nó su pri me ra pie za, A Roma (Till Rom), y el 
Rey le con ce dió una beca per so nal para que pro si guie ra 
sus es tu dios. Dos años des pués ter mi na la pie za Mae se 

Olof (Mäs ter Olof), una de sus obras maes tras. Tra ta del 
con flic to en tre el rey Gus tav Vasa y un re vo lu cio na rio, 
que uti li zan, am bos, a un re for ma dor re li gio so, dé bil de 
ca rác ter e in con se cuen te, Mae se Olof, para al can zar sus 
pro pios fi nes. En ella aban do nó el ver so, sus ti tu yén do lo 
por un di rec to len gua je co ti dia no, y las tres uni da des, 
uti li zan do en la com po si ción nu me ro sos cua dros que 
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ha cían pen sar en Sha kes pea re, lo que mar có un hito en 
la re no va ción del tea tro sue co.

A los vein ti séis años Strind berg es es cri tor, con un es-
tre no en el Tea tro Real Dra má ti co, y pe rio dis ta co no ci-
do. Tra ba ja en ton ces como ayu dan te de bi blio te ca rio en 
la Bi blio te ca Na cio nal de la ca pi tal sue ca, y en ta bla una 
re la ción amis to sa con el ba rón Wran gel, ca pi tán del ejér-
ci to, y su es po sa, Siri von Es sen, una fin lan de sa de la alta 
so cie dad con vo ca ción tea tral. El jo ven es cri tor in ti ma 
con la pa re ja y pron to se da cuen ta, con gran preo cu pa-
ción, de que se ha ena mo ra do de Siri y co mien za un 
com pli ca do jue go. El trián gu lo se am plía el día en que el 
ba rón Wran gel co no ce a una jo ven de die ci nue ve años, 
pri ma de su mu jer. Para po der de di car se a ella con tran-
qui li dad, el ba rón hace la vis ta gor da en lo to can te a las 
re la cio nes de su mu jer con el es cri tor.

Como el ho nor del ilus tre ofi cial de bía ser pre ser va do 
y la si tua ción no po día pro lon gar se in de fi ni da men te, Siri 
acep tó el di vor cio y se casó con Strind berg en 1877. Éste 
le ha bía pro me ti do en car tas in cen dia rias una vida en la 
que po dría sa tis fa cer su vo ca ción tea tral y no ten dría 
preo cu pa cio nes eco nó mi cas, pro me sas que que da rían 
so lem ne men te in cum pli das des de el día de la boda.

Dos años des pués de su ma tri mo nio, la pu bli ca ción de 
la no ve la El sa lón rojo (Röda rum met) lo con vier te en el 
no ve lis ta más im por tan te del mo vi mien to re no va dor, 
el ini cia dor del rea lis mo y el crea dor de la pro sa mo der-
na sue ca. A los trein ta años es el es cri tor más dis cu ti do, 
cri ti ca do y ad mi ra do de Sue cia.

En mar zo de 1882, poco des pués del es tre no de su 
gran dra ma Mäs ter Olof, Strind berg ma ni fies ta en una Olof, Strind berg ma ni fies ta en una Olof
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car ta su am bi gua re la ción con el tea tro, una mez cla de 
fas ci na ción y des pre cio: «Es cri bo tea tro para fa ci li tar la 
ca rre ra de mi mu jer». Pero Siri no pa re ce te ner un gran 
ta len to y el éxi to no lle ga. Esta de cep ción, jun to con los 
per ma nen tes pro ble mas eco nó mi cos y la hi per sen si bi li-
dad de Strind berg, de te rio ra la re la ción ma tri mo nial.

Para tra tar de sa lir de su di fí cil si tua ción eco nó mi ca 
Strind berg es cri be tra ba jos his tó ri cos. La pu bli ca ción de 
és tos y la del li bro sa tí ri co El nue vo rei no (Det nya ri ket)

pro vo can en 1882 una in ten sa po lé mi ca. Strind berg no 
sólo se ha bía atre vi do a ata car a uno de los mo nu men tos 
na cio na les, el his to ria dor Gei jer, sino a todo el es ta blish-

ment po lí ti co y li te ra rio del país.ment po lí ti co y li te ra rio del país.
En 1883, cuan do ya no po día crear se más ene mi gos en 

el país, se mar cha a Sui za. Co mien za un lar go exi lio vo-
lun ta rio por di fe ren tes paí ses eu ro peos que im pe di rá a 
Siri de di car se al tea tro. 

Un año des pués, se pu bli ca la co lec ción de no ve las 
cor tas Ca sa dos (Gif tas) con el sub tí tu lo «Doce his to rias 
de ma tri mo nios con en tre vis ta y pró lo go». El li bro co-
mien za con una de cla ra ción de de re chos de la mu jer que 
aún po dría ser adop ta da como pla ta for ma rei vin di ca ti va 
por mu chos mo vi mien tos fe mi nis tas. Las his to rias pre-
sen tan la hi po cre sía y fal sa mo ral de las re la cio nes ma tri-
mo nia les de la bur gue sía de su tiem po. Los po de res es ta-
ble ci dos no po dían to le rar la crí ti ca a los pi la res de la 
so cie dad: el ma tri mo nio y la fa mi lia. Pero no ata ca ron de 
fren te. Con ayu da de la Ley de Im pren ta y la ex cu sa 
de que el li bro con te nía unos pá rra fos irre ve ren tes so bre 
la Úl ti ma Cena se abrió un pro ce so por blas fe mia con tra 
el au tor.
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Aun que el pro ce so fue un triun fo para Strind berg y la 
li ber tad de ex pre sión, éste que dó mar ca do, para la bur-
gue sía, con un es tig ma de apes ta do del que nun ca se li-
bró to tal men te. Cla ro que tam bién le pro por cio nó, en 
cier tos cír cu los ra di ca les, una gran po pu la ri dad. Bas te 
se ña lar el ho me na je po pu lar de que fue ob je to, en ple no 
pro ce so, du ran te una re pre sen ta ción de El via je de Pe dro 

el Afor tu na do (Lycko Pers resa).

Los ata ques que no ce sa ban, jun to con el pro ce so, lle-
va ron al au tor a la con clu sión de que al guien es ta ba 
ma ne jan do los hi los de un com plot, al guien que lo per-
se guía sin dar le cuar tel, y esa idea, uni da a la «in com-
pren sión» de Siri y sus di fi cul ta des con yu ga les, le hizo 
echar la cul pa de to dos sus ma les a los mo vi mien tos fe-
mi nis tas, que a par tir de en ton ces se con vir tie ron en su 
bes tia ne gra.

En 1885 pu bli ca Uto pías en la rea li dad (Uto pier i verk-

lig he ten), una se rie de na rra cio nes en las que pro pug na 
una so cie dad, ins pi ra da por un anar quis mo utó pi co, en 
la que no ha ría fal ta el Es ta do.

En 1886, poco des pués de pu bli car su li bro au to bio-
grá fi co, El hijo de la cria da (Tjens teq vin nans son), que 
ama ñó para po der pre sen tar se como miem bro de la cla-
se baja y en el que se re tra tó como «aní mi ca men te ines-
ta ble», saca a la luz la se gun da par te de Ca sa dos (Gif tas),

sub ti tu la da «Die cio cho his to rias de ma tri mo nios con 
pró lo go», uno de los pan fle tos an ti fe mi nis tas más ra bio-
sos y gro tes tos de la li te ra tu ra sue ca.

Su im po pu la ri dad al can za co tas in quie tan tes, y su edi-
tor, Bon nier, le ins ta a que haga algo para me jo rar su 
re pu ta ción. Por una vez, Strind berg le hace caso y, le jos 
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de su ado ra do ar chi pié la go de Es to col mo, es cri be uno de 
los tex tos más ama dos por el pue blo sue co, Gen tes de 

Hem sö (Hem sö bor na), que se de sa rro lla pre ci sa men te en 
su pa raí so ve ra nie go.

Por aque llos años, las ideas so cia lis tas, que tan pre sen-
tes han es ta do en sus es cri tos, pa san a se gun do pla no, 
de jan do cam po li bre a las ideas de Nietz sche. Tam bién 
co mien za a in te re sar se por los tra ba jos que en el cam po 
de la psi quia tría –so bre todo los re la ti vos a la su ges tión y 
el hip no tis mo– lle va a cabo la es cue la de Nancy, par ti cu-
lar men te los de Bern heim y Char cot. De ahí sur gen dos 
de sus ideas más que ri das: «la lu cha de ce re bros» y «el 
ase si na to psí qui co». Esto le pro por cio na nue vo ma te rial 
para el es tu dio de su pro pio «yo», y mar ca el prin ci pio 
del más ex haus ti vo aná li sis del «yo» en la li te ra tu ra de su 
tiem po.

Son tam bién los años en que Siri co mien za a du dar de 
su sa lud men tal y ha bla con al gu nos mé di cos para con se-
guir un do cu men to que cer ti fi que la in ca pa ci dad de su 
ma ri do. Por si fue ra poco, Strind berg se ob se sio na con 
la his to ria de la su pues ta re la ción les bia na de su mu jer 
con la da ne sa Ma rie Da vid, y Siri lle ga a la con clu sión de 
que su ma ri do está más de se qui li bra do que nun ca.

Strind berg, en un in ten to de de mos trar su bue na sa lud 
men tal, co mien za a es cri bir, en fran cés, a fi na les de 1887, 
Ale ga to de un loco (Le plai do yer d’un fou), que, pa ra dó ji-
ca men te, se ha con ver ti do en el tex to bá si co para es tu-
diar su po si ble tras tor no psí qui co.

A me dia dos de 1888, Strind berg vuel ve a Es can di na-
via, con cre ta men te a Di na mar ca, y co mien za a tra ba jar 
en La se ño ri ta Ju lia (Frö ken Ju lie).
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Tres años más tar de Strind berg se di vor cia de Siri von 
Es sen e ini cia, tras una bre ve es tan cia en su país, un 
nue vo exi lio vo lun ta rio, re ca lan do esta vez en Ber lín. 
Allí vi vió en ple na bo he mia jun to con otros es cri to res y 
ar tis tas es can di na vos, po la cos y ale ma nes. Co no ció a 
una pe rio dis ta aus tria ca, Fri da Uhl, con la que se casó 
en 1893, un bre ví si mo ma tri mo nio, pues los es po sos 
de ja ron de ver se ya en 1894, aun que ofi cial men te no se 
di vor cia ron has ta 1897.

En oto ño de 1894 lle ga a Pa rís con la in ten ción de con-
quis tar la ciu dad, tan to en el te rre no li te ra rio como en el 
cien tí fi co. Pero lo que le es pe ra es un lar go pe rio do de 
so le dad y mi se ria, en el que su fre la más pro fun da de pre-
sión de su vida, la que lla mó «cri sis de In fer no». Para pa-
liar su ex tre ma mi se ria, los es cri to res es can di na vos rea li-
zan una co lec ta. El no ve lis ta no rue go Knut Ham sun 
con tó en su co rres pon den cia las di fi cul ta des que en con-
tra ron para que Strind berg acep ta se el di ne ro, a pe sar de 
su in des crip ti ble po bre za. Se lo im pe día su de ses pe ra da 
ne ce si dad de no te ner que agra de cer nada a na die, de no 
com pro me ter su in de pen den cia.

La cri sis es pro duc to de di ver sas cau sas. En pri mer lu-
gar, el am bien te ge ne ral de fi nes del si glo XIX. Tras un 
tiem po de pro fun do ma te ria lis mo se pro du ce una reac-
ción ra di cal y cier to nú me ro de es cri to res se in cli nan ha-
cia un es pi ri tua lis mo ex tre mo. A ello se su man sus fra ca-
sos ma tri mo nia les, la exa cer ba da ma nía per se cu to ria y 
una cri sis re li gio sa, amén de su tem pe ra men to hi per sen-
si ble; todo ello agra va do por el in ten so uso de be bi das 
al co hó li cas y dro gas. Esto lo lle va a en tre gar se fre né ti ca-
men te al ocul tis mo, la quí mi ca y la al qui mia. 
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En 1896, cuan do la cri sis al can za su ce nit, le lle ga el éxi to 
que tan to ha per se gui do como dra ma tur go con la re pre sen-
ta ción de El pa dre (Fa dren), aplau di da por Zola, y La se ño-

ri ta Ju lia, en Pa rís. Pero en aque llos días lo úni co que le in-
te re sa es «la pie dra fi lo so fal» y la quí mi ca, y los pe rio dis tas 
que van a en tre vis tar lo no lo gran sa car lo de esos te mas.

Vive ob se sio na do con la idea de que sus ene mi gos, en 
este caso sus vie jos ami gos de Ber lín y la po de ro sa liga fe-
mi nis ta es can di na va, tra tan de ma tar lo por me dio de co-
rrien tes eléc tri cas y huye de ho tel en ho tel, hui da que 
ter mi na en un pa té ti co via je, en ple no de se qui li brio 
men tal, que lo con du ce a la ciu dad de Lund, en el sur de 
Sue cia, don de per ma ne ce unos me ses.

Du ran te la cri sis des cu bre a Ema nuel Swe den borg, un 
cien tí fi co y mís ti co sue co del si glo XVIII, en cu yos es cri-
tos en cuen tra una ex pli ca ción sa tis fac to ria a sus vi ven-
cias e in quie tu des. Como su nue vo men tor, Strind berg 
con si de ra que, en este mun do, el hom bre ya está en el in-
fier no, so me ti do a prue bas y cas ti gos por las «po ten cias 
o po de res» que lo ha cen su frir, por su pro pio bien, para 
que al can ce la sal va ción eter na, an sia da meta a la que 
úni ca men te se lle ga por me dio de la pu ri fi ca ción que sólo 
pue de pro por cio nar el su fri mien to.

Se acer ca al ca to li cis mo, pero le dura poco. Lue go se 
in cli na por el bu dis mo. Des de en ton ces cree cie ga men te 
en la Pro vi den cia y en los «sig nos» que, se gún su par ti-
cu lar in ter pre ta ción, de mues tran su exis ten cia.

En 1899, ya su pe ra da la cri sis, aban do na la al qui mia, la 
quí mi ca y el ocul tis mo, aun que con ser va rá ya toda su 
vida sus in quie tu des re li gio sas, y lo gra plas mar sus vi-
ven cias en la obra In fer no, es cri ta en fran cés, ya que no 
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con fía en en con trar edi tor sue co. Poco des pués lo hace 
en for ma dra má ti ca en Ca mi no de Da mas co (Till Da mas-

kus), obra en la que pre sen ta, con ele men tos que anun-
cian el ex pre sio nis mo y el su rrea lis mo, el ca mi no en bus-
ca de una fe que dé sen ti do a la exis ten cia.

Ins ta la do de fi ni ti va men te en Es to col mo, co mien za a 
es cri bir una mag ní fi ca se rie de dra mas his tó ri cos so bre 
los re yes sue cos, en tre los que des ta ca Gus tav Vasa.

Tie ne la po si bi li dad de vol ver a pa sar los ve ra nos en 
Fu ru sund, su lu gar fa vo ri to del ar chi pié la go. Allí se re la-
cio na con su her ma na Anna y su ma ri do, Hugo von Phi-
lip, pero pron to cho ca con ellos. La pa re ja le ser vi rá de 
mo de lo para otro de sus fe ro ces ata ques a la vida ma tri-
mo nial: La dan za de la muer te (Döds dan sen).

En 1899, año de su quin cua gé si mo ani ver sa rio, su pie-
za Mäs ter Olof, re pues ta para ren dir le ho me na je, es re ci-Olof, re pues ta para ren dir le ho me na je, es re ci-Olof

bi da como una de las más gran des obras de la dra ma tur-
gia sue ca.

En oto ño del año si guien te, du ran te los en sa yos de Ca-

mi no de Da mas co, le pro po nen para el pa pel de «la 
dama» a una ac triz no rue ga, de vein ti dós años, Ha rriet 
Bos se. La co no ce y el es cri tor ma du ro y fa mo so sien te de 
nue vo el fue go de la pa sión y se ena mo ra de la jo ven ac-
triz que apro ve cha el in cen dio para ini ciar su ca rre ra ha-
cia la fama. Al año si guien te se ca san. Casi ya des de el día 
de la boda co mien zan los pro ble mas. Un año des pués, 
si guien do la in ve te ra da cos tum bre de ha cer li te ra tu ra de 
su vida, bajo la in fluen cia de la cri sis con Ha rriet, es cri be 
El sue ño (Ett dröms pel), que se es tre na en 1902 abrien do 
nue vas vías al tea tro del si glo XX. El triun fo le pro por cio-
na en su pa tria el pres ti gio li te ra rio que me re ce.
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Se pa ra do de Ha rriet, Strind berg vive en una pe no sa si-
tua ción do més ti ca. En el Dia rio ocul to (Oc kul ta dag bo-

ken) su preo cu pa ción por las di fi cul ta des de la vida co ti-
dia na es ob se si va. Se gún sus ano ta cio nes, en tre el 26 de 
mar zo y el 3 de abril pa san por su casa cua tro cria das, 
ade más de su her ma na. Con to das aca ba mal. 

El 29 de mayo de 1907 se pu bli ca la no ve la Ban de ras 

ne gras (Svar ta fa nor), que ha te ni do ter mi na da en el ca-
jón de la mesa, es pe ran do a que al gún edi tor se atre vie-
se a edi tar la. Fue una bom ba en los cír cu los li te ra rios 
del país. Una vez más, Strind berg se ha bía lan za do 
como un ka mi ka ze con to das sus fo bias con tra el mun-
di llo li te ra rio, el cual, evi den te men te, reac cio nó con 
hos ti li dad. Esto era algo que Strind berg nun ca lle gó a 
com pren der: que se res pon die ra a sus agre sio nes con la 
mis ma mo ne da.

A fi na les de 1907 fun da con Au gust Falck el In ti ma 
Tea tern cum plien do así uno de los sue ños de su vida: 
dis po ner de un tea tro pro pio. Su lema: «Una mesa y dos 
si llas. El ideal».

En ju lio de 1908, Strind berg se tras la da a la que se ría 
su úl ti ma vi vien da, hoy mu seo Strind berg, en la ca lle 
Drott ning ga tan, 85. La idea de vi vir allí, en la pen sión 
que re gen ta ban sus pa dres, se la pro pu so una jo ven ac-
triz de die cio cho años, Fanny Falk ner. Fue ron unos años 
tran qui los. La pla tó ni ca re la ción con la jo ven ci ta Falk-
ner pro por cio na al es cri tor un am bien te de cal ma y se re-
na fe li ci dad. 

El 22 de ene ro de 1909, día de su se xa gé si mo ani ver sa-
rio, es ob je to de un es pec ta cu lar ho me na je al que se 
suma todo el país. El dia rio So cial de mok ra ten le de di ca 
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un nú me ro es pe cial. El Tea tro Real Dra má ti co re pre sen-
ta sus obras.

Sin em bar go, en di ciem bre de ese mis mo año se con ce-
de el pre mio No bel de Li te ra tu ra a Sel ma La ger löf, un 
pre mio que Strind berg es pe ra ba ob te ner. Pero eran años 
en los que aún era más di fí cil que hoy el que un es cri tor 
tan con flic ti vo como él fue ra el can di da to idó neo.

En 1910 le pro po ne al jo ven di rec tor del dia rio Af ton-

tid nin gen una co la bo ra ción gra tui ta con la úni ca con di-
ción de es cri bir sin cen su ra. El ofre ci mien to es acep ta do 
y se pu bli ca el pri mer ar tí cu lo, «El cul to a los fa rao nes», 
un des pia da do ata que con tra el rey Car los XII, una de 
sus bes tias ne gras y, al mis mo tiem po, mo nu men to na-
cio nal para gran par te del país. El ar tí cu lo, que exi gía 
que se aca ba se de una vez con el cul to a los ca dá ve res de 
los re yes sue cos, de sen ca de nó una de las po lé mi cas más 
in ten sas y vi ru len tas en la his to ria del pe rio dis mo sue co. 
Se em pe zó con Car los XII pero al fi nal no que dó tí te re 
con ca be za. El país se di vi dió en dos ban dos, el de la so-
cial de mo cra cia y el de los li be ra les, y en el de ba te, que 
duró 16 me ses, par ti ci pa ron más de trescientas per so nas.

Strind berg se en con tra ba en su sal sa y su plu ma no ha-
bía per di do ner vio ni vi trio lo. Aun que ha bía vuel to a las 
ideas so cia lis tas de su ju ven tud, re le ga das du ran te mu-
cho tiem po al fon do de su men te, no aban do nó las preo-
cu pa cio nes re li gio sas ad qui ri das du ran te la cri sis de In-

fer no.

Tam bién en 1910, el dia rio So cial de mok ra ten lan zó la 
idea de lle var a cabo una co lec ta na cio nal con ob je to de 
ofre cer al es cri tor un «oa sis don de pu die se so ñar y mo rir 
sin preo cu pa cio nes eco nó mi cas».
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En 1911, el edi tor Bon nier com pró, tras du ras ne go cia-
cio nes, los de re chos de sus obras com ple tas por 200.000 
co ro nas, una suma fa bu lo sa para la épo ca. Co bra do el di-
ne ro, Strind berg reu nió a sus tres hi jos en tor no a una 
mesa don de ha bía co lo ca do cua tro mon to nes de 50.000 
co ro nas en bi lle tes. En tre gó a cada uno un mon tón acom-
pa ñan do la en tre ga con un bre ve dis cur so en el que les re-
co men da ba pru den cia en el ma ne jo del di ne ro y el cuar to 
se lo dio a su hija Ka rin di cién do le: «Esto es para mamá. 
Es una vie ja deu da». E in me dia ta men te los man dó al ban-
co para que in gre sa sen la for tu na. Siri, su pri me ra es po sa, 
acep tó su par te con unas pa la bras que re cor da ban las que 
em pleó su ma ri do al en tre gar las: «Lo acep to como pago 
de una vie ja deu da».

A prin ci pios de 1912, el día en que ce le bra ba el que se-
ría su úl ti mo cum plea ños, le en tre ga ron el re sul ta do de 
la co lec ta a la que ha bían con tri bui do más de veinte mil 
per so nas: 45.000 co ro nas. Strind berg donó el di ne ro. Ya 
no lo ne ce si ta ba.

Ese mis mo día pasó por de lan te de su casa una gran 
ma ni fes ta ción or ga ni za da por el mo vi mien to obre ro. 
Unas diez mil per so nas des fi la ron, con an tor chas en cen-
di das, para ho me na jear a «su» es cri tor.

Dos meses des pués mue re víc ti ma de un cán cer. A su 
en tie rro, cuya or ga ni za ción en co men dó a Hjal mar Bran-
ting, el pa dre del mo vi mien to obre ro sue co, asis tie ron 
más de sesenta mil per so nas. 

Un año más tar de se co lo có so bre su tum ba una sen ci-
lla cruz de ma de ra con la ins cripción «O Crux Ave Spes 
Uni ca», que to da vía hoy se ña la el lu gar don de re po sa en 
el ce men te rio del Nor te, en Es to col mo. 
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2. La obra

El pro ce so de crea ción
de La se ño ri ta Ju lia (Frö ken Ju lie)

En 1887 Strind berg, des pués de los cua tro años de exi lio 
vo lun ta rio por Eu ro pa, re gre só a Es can di na via, con cre-
ta men te a Co pen ha gue, para asis tir al es tre no de su obra 
El pa dre. Du ran te esos años no ha bía te ni do con tac to 
con el tea tro, ha bía su fri do las con se cuen cias del boi cot 
de los edi to res que, al no que rer sa ber nada de sus obras 
a raíz del pro ce so de Gif tas, lo ha bían hun di do en la mi-
se ria eco nó mi ca. Ello ha bía re per cu ti do ca tas tró fi ca-
men te en su ma tri mo nio con la ac triz Siri von Es sen, 
frus tra da por la po bre za y las fa lli das pro me sas de ca rre-
ra tea tral.

En es tas cir cuns tan cias el es tre no de El pa dre en Co-
pen ha gue le in fun dió un gran op ti mis mo. En una car ta a 
Nietz sche el au tor re la ta así el éxi to de la re pre sen ta ción: 
«A ma yor abun da mien to, una an cia na cayó muer ta du-
ran te la fun ción, una mu jer dio a luz y, a la vis ta de la ca-
mi sa de fuer za, tres cuar tas par tes de los es pec ta do res se 
le van ta ron y aban do na ron el sa lón en me dio de un gri te-
río en lo que ci do».

Tal vez fue ese es ta do de en tu sias mo el que le ayu dó a 
es cri bir dos de sus obras maes tras du ran te lo que él lla-
mó «el ma ra vi llo so ve ra no de Skovl yst».

Para pa sar con su fa mi lia el ve ra no de 1888, Strind-
berg ha bía al qui la do unas ha bi ta cio nes en una des tar-
ta la da man sión en Skovl yst, a unos 20 ki ló me tros al 
nor te de Co pen ha gue, pro pie dad de una aris tó cra ta 
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arrui na da, la se ño ri ta Fran ke nau. En la fin ca, ade más 
de la pro pie ta ria, vi vían el ad mi nis tra dor, Lud vig Han-
sen, y la her ma nas tra de éste, Mart ha. Strind berg su-
po nía que el ad mi nis tra dor es ta ba lia do con la pro pie-
ta ria.

En el ve ra no ocu rrió un in ci den te. Strind berg tuvo re-
la cio nes se xua les con Mart ha, que era me nor de edad, y 
para sal var se del chan ta je del her ma nas tro, acu só a éste 
de un fal so robo y el caso aca bó en los tri bu na les. Con 
oca sión del jui cio Siri sa lió en su de fen sa, ac ti tud que 
asom bró a Strind berg y que ja más ol vi dó.

Frö ken Ju lie

Du ran te la no che de San Juan, la fies ta del ve ra no, una 
de las fe chas más en lo que ci das del ca len da rio sue co, la 
hija de un con de, en au sen cia del pa dre, se du ce a su cria-
do y de ci de fu gar se con él, roba a su pa dre, y al dar se 
cuen ta de lo que ha he cho y la vida que le es pe ra con ese 
la ca yo, se suici da.

En la pie za se pue den ras trear los su ce sos y vi ven cias 
de aquel ve ra no en Skovl yst. En la se ño ri ta Ju lia hay ras-
gos de la pro pie ta ria del pa la ce te, la se ño ri ta Fran ke nau, 
y to da vía es más evi den te la in fluen cia del ad mi nis tra dor 
en el per so na je de Juan.

La reac ción de asco que ex pe ri men ta la se ño ri ta Ju lia, 
tras el coi to con su ma do con Juan, es un re fle jo de lo que 
el au tor dijo ha ber ex pe ri men ta do en su re la ción se xual 
con la jo ven Mart ha: pri me ro un de seo ani mal y lue go 
re pug nan cia.
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Tam bién la es cri to ra Vic to ria Be ne dict sson pres tó al-
gu no de sus ras gos a Ju lia, par ti cu lar men te su sui ci dio, 
rea li za do con una na va ja de afei tar, que tan to im pre sio-
nó a Strind berg. 

Y una no ti cia, apa re ci da en un pe rió di co, de un caso 
si mi lar de se duc ción de un cria do por una aris tó cra ta, la 
se ño ri ta Rud beck, que ter mi nó de ca ma re ra en un res-
tau ran te.

Pero como en toda su obra, en las dos pie zas que es cri-
bió ese ve ra no, La se ño ri ta Ju lia y Acree do res, hay mu-
chos ras gos au to bio grá fi cos. Es tán mar ca das por la cri sis 
ma tri mo nial del au tor y en ellas se re ve lan dos de sus 
más pro fun das preo cu pa cio nes: la di fe ren cia de cla se 
en tre su es po sa y él, y el no ha ber sido el pri me ro, el que 
hu bie ra es ta do ca sa da con otro. 

En cual quier caso, se re co no cen mu chos de los ras gos 
psi co ló gi cos del au tor. Pro ba ble men te a na die le ha bría 
ex tra ña do que Strind berg hu bie ra di cho: «La se ño ri ta 
Ju lia soy yo».

Al ter mi nar la pie za, Strind berg, que es ta ba muy al 
tan to de lo que ocu rría en el tea tro eu ro peo de su tiem-
po, co lo có bajo el tí tu lo la eti que ta de una tra ge dia na tu-

ra lis ta y es cri bió, como jus ti fi ca ción teó ri ca del na tu ra lis-
mo, un pró lo go de gran in te rés para co no cer sus ideas 
tea tra les. 

Qui zá para evi tar la crí ti ca que le hizo Zola a El pa dre, 
es de cir, que el pro ta go nis ta no tie ne his to ria, no tie ne ni 
si quie ra nom bre, en La se ño ri ta Ju lia los per so na jes se 
cuen tan su vida con todo de ta lle.
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Pu bli ca ción

El 10 de agos to de 1888, tal vez ya el mis mo día en que 
ter mi nó la pie za («es cri ta en quin ce días»), Strind berg, 
que siem pre an da ba muy mal de di ne ro, en vió el ma nus-
cri to de La se ño ri ta Ju lia, «la pri me ra tra ge dia na tu ra lis ta 
de la dra ma tur gia sue ca», al edi tor Bon nier con una car-
ta ad jun ta en la que de cía: «Le pido que no la re cha ce a 
la li ge ra y lue go ten ga que arre pen tir se de ello, por que 
[...] esta pie za va a ha cer épo ca» y es pe ci fi ca ba sus pre-
ten sio nes eco nó mi cas: 500 co ro nas, es de cir, «los gas tos 
de pro duc ción del tex to» como acla ra ba. Des pués de la 
pol va re da le van ta da por el pro ce so abier to con tra 
Strind berg a raíz de la pu bli ca ción de Gif tas, el áni mo de 
los edi to res no es ta ba de ma sia do in cli na do a pu bli car 
sus obras y, evi den te men te, La se ño ri ta Ju lia no era, para 
la mo ra li dad de la épo ca, una pe ri ta en dul ce. Bon nier 
re cha zó la pie za con el ar gu men to de que era de ma sia do 
na tu ra lis ta, de ci sión que, años más tar de, otro Bon nier 
ca li fi có como «la más ca tas tró fi ca de la his to ria de la casa 
edi to rial».

El 22 de agos to, ape nas diez días des pués, se la ofre ce 
a otros dos edi to res. Uno de ellos es Se lig man, al que le 
pide 400 co ro nas y le da ins truc cio nes para que le de-
vuel va el ma nus cri to en caso de re cha zo.

El 1 de sep tiem bre le per mi te a Se lig man que «con ser ve 
el ma nus cri to un cier to tiem po» en una car ta en la que le
dice que La se ño ri ta Ju lia tie ne apro xi ma da men te el mis-
mo tema que Don Juan «pero tra ta do con más se rie dad».

En car ta de14 de sep tiem bre Strind berg le es cri be: 
«Re ci bi do su ul ti má tum, acep to su pro pues ta. Con fío en 
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su ilus tra do cri te rio, es pe cial men te en lo to can te al pró-
lo go, al pe dir le que con ser ve los mo ti vos de lo que yo 
con si de ro que hay de nue vo en mi pin tu ra de per so na-
jes... Acep to que se su pri man las vul ga ri da des». Es aquí 
don de ra di can los pro ble mas tex tua les ul te rio res.

La pie za se pu bli có en no viem bre de 1888, con los 
cam bios in tro du ci dos por Se lig man, y fue re ci bi da sin el 
me nor en tu sias mo. La re se ña de Carl Da vid af Wir sen, 
uno de los crí ti cos que mar ca ban el buen gus to y gran 
de fen sor de los va lo res sa gra dos de la épo ca, en la que se 
de cía que un pe rió di co de cen te no po día ni re la tar el ar-
gu men to, se con si de ra aún como una de las más ve ne no-
sas pu bli ca das en Sue cia.

Ante las re ser vas de al gu nos de sus ami gos, Strind berg 
reac cio nó con acri tud. Uno de ellos, el da nés Ed vard 
Bran des, tal vez el crí ti co li te ra rio más in flu yen te de Es-
can di na via en aque lla épo ca, aun que le gus ta ba la obra, 
te nía di fi cul ta des en acep tar el sui ci dio de la pro ta go nis-
ta, ob je ción que aún es tema de se su dos en sa yos. Strind-
berg le con tes tó por car ta con dos fra ses: «Que la hija 
de un con de se mate des pués de ha ber rea li za do un acto de 
bes tia lis mo y un robo es per fec ta men te plau si ble. ¡Y si 
no lo hace in me dia ta men te aca ba de ca ma re ra en Has-
sel bac ken, como ter mi nó la ver da de ra Ju lia!».

El es cri tor Gei jers tan no en ten día por qué ha bía que 
ma tar al po bre lu ga no. Ésta fue la res pues ta de Strind-
berg: «Por que las per so nas de con di ción no ble ja más de-
jan li bres a sus ani ma les. No quie ren que pue dan ser 
mar ti ri za dos o que lo que se ha ido de po si tan do en ellos 
del alma del pro pie ta rio pue da caer en ma nos de otros. 
Sue len ma tar ellos mis mos a sus ani ma les, ya que no se 


