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En estricto sentido, debemos 
puntualizar que los cien años 
del título se refieren a la  
primera de las películas sobre 
este personaje que ha sabido  
adaptarse, de cuando en 
cuando, a las tecnologías cine-
matográficas, lo mismo que a 
las temporalidades de la histo-
ria, a través de diversas inter-
pretaciones y acercamientos 
al niño que, incluso, ha dado 
origen a una condición que 
explora la psicología. Nacido 
en las tablas del teatro, pasó a 
la pantalla y por muchos años 
Disney detentó y usufructuó a 
Peter Pan en la que, sin duda, 
es la más conocida de las 
películas, desde 1953.

¿Un parto difícil?

Por el extraordinario ensayo 
introductorio que hace Silvia 

Herreros de Tejada 1 a una 
versión impresa de la obra, 
sabemos del fracaso editorial 
que su aparición representó  
en 1906, aunque el personaje 
ya era popular al haber  
surgido en la novela de  
James Matthew Barrie El 
pajarillo blanco. En ese año, 
la pieza con el niño centenario 
se representaba en Broadway 
con el título de Peter Pan o 
el niño que no quería crecer, 
con las actuaciones de Maude 
Adams 2 y Mildred Morris en 
los papeles de Peter Pan y 
Wendy, respectivamente. 

No obstante, esa derrota inicial  
en el mundo de los libros no  
impidió que el personaje co-
brara fama en las tablas du-
rante muchos años, consoli-
dándose en 1911. En efecto, la 
obra de Barrie había alcanzado 
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fama no sólo en Londres, Rei-
no Unido, sino en otros países. 
Una revista madrileña da 

cuenta de la puesta en  
escena en 1908, en los  
siguientes términos:

James Matthew 
Barrie

Maude Adams como Peter 
Pan y Mildred Morris, como 

Wendy en una puesta en  
escena de 1906.

Esencialmente la sinopsis co-
rresponde a la historia que 
conocemos y que en el teatro 
se llegó a identificar como una 
pieza de las navidades o del 
año nuevo por lo menos du-
rante unos 20 años 4 y a la que 
Barrie introducía pequeños 
cambios que se le ocurrían 
por temporada, razón por la 
cual cada año la versión era 
un poco distinta. A inicios de 
1924 se presentaba en Madrid 
la obra de J.M. Barrie Mary 
Luz con un éxito “decoroso”, a 
decir de la prensa, consideran-

do que este autor no era para 
el público español, a diferencia 
del de Londres, en donde, en 
ese mismo tiempo, se repre-
sentaban en el teatro cinco 
obras del escritor escocés, 
entre ellas Peter Pan. 5

Parte del interés que generó 
Peter Pan en el plano extraci-
nematográfico, pero con vasos 
comunicantes con su obra 
emblemática, son los referen-
tes autobiográficos del autor. 
En 1962, Concha Fernández 
Luna escribió:

En [el teatro] Vaudeville se ha puesto una preciosa pieza 
en cinco actos, Petér Pan ou le petit garçon qui ne voulait 
pas grandir [Peter Pan o el niño que no quiso crecer ]́, por la 
troupe inglesa de Mr. Barrie, que ha resultado un éxito muy 
grande. El argumento es ingenioso y conmovedor.

El pequeño Petér Pan que es un niño abandonado, es 
protegido por las hadas. Durante la noche entra en una casa, 
donde ha perdido su sombra bienhechora, para buscarla, y 
allí encuentra una niña y dos niños de su edad, á los cuales 
conduce á un reino mágico. Allí se ven forzados á luchar con 
lobos y piratas, siendo siempre protegidos por las hadas. 
Viven en una habitación subterránea, cuya decoración es muy 
pintoresca. Los niños sienten la nostalgia de su antigua casa 
y vuelven á ella, metiéndose cautelosamente en sus camas. Al 
encontrarlos sus padres se produce una escena muy tierna, y 
éstos proponen á Petér Pan que se quede con sus pequeños 
compañeros y que aprenda á trabajar; pero éste no admite 
esta idea, y para no crecer, se retira á una maravillosa habita-
ción, construida por las hadas en las copas de los árboles. 3



Wendy dándole un dedal a Peter Pan, como  
un beso: I’ll give you a kiss, Peter, if you like.

Wendy se acercó a él y le puso la mano en el hombro.
– Querido Peter –le dijo–, después de tantos hijos ya no  
soy la que era, pero no me cambiarías por otra, ¿verdad?
– No, Wendy.
Por supuesto que no quería cambiarla, pero la miró 
un poco incómodo, parpadeando como si no estuviera  
seguro de estar dormido o despierto.
– ¿Qué ocurre, Peter?
– Nada, estaba pensando –dijo, un poco asustado–.  
Lo de que soy su padre es de mentira, ¿no?
– Claro –dijo Wendy muy digna.
– Es que –continuó Peter como disculpándose–  
ser su padre haría que me sintiera muy viejo.
– Pero son nuestros, Peter, tuyos y míos.
– Pero no de verdad, Wendy –dijo con cierta ansiedad.
– No si tu no quieres –contestó, oyéndolo suspirar con  
claridad–. Peter, ¿qué es exactamente lo que sientes  
por mí?– le preguntó, intentando mantener la voz firme.
– El cariño de un hijo, Wendy.
– Eso creía yo –dijo ella, yendo a sentarse sola en el otro 
extremo de la habitación.
– Qué rara eres –dijo Peter, francamente desconcertado–. 
Y Tigridia es igualita. Dice que quiere ser una cosa mía,  
pero no mi madre.
– Ya, ya me imagino –contestó Wendy, marcando mucho  
las palabras. 11

Se desprenden de este pasaje 
rasgos de la forma de ser  
de Peter Pan, quien no quiere 
asumir los compromisos de la 
edad adulta, como los de un 
padre, pero también en el 
aspecto de la sexualidad, al 
personalizarse como un ser 
asexual. Otras insinuaciones 

se dan con las sirenas, con 
Tigrilla (Tigridia, en la novela)
–como lo muestra el pasaje 
anterior– y con el hada Cam-
panita (hay un momento en 
que Peter Pan sugiere que ella 
pueda ser su madre, a lo que 
ésta exclama: “So zopenco”, 
en franca decepción amorosa).



Hay en la película algunos  
elementos que sugieren  
ser una calca de la puesta  
en escena, como la mascota  
(un perro San Bernardo q 
ue además de niñera funge 
como enfermera) caracte- 
rizada por un actor, al igual 
que el cocodrilo; se infiere  
que parte de la estética  
visual de la película pudo ser 
tomada del teatro y marcó  
el estilo visual de los  
ambientes y personajes en  
las versiones subsecuentes. 

En la obra, solamente se  
da la descripción de Peter  
Pan y del Capitán Garfio  
en cuanto a su atuendo y  
apariencia, pero no de los 
demás personajes y, sin  
embargo, la película parece 
que ha impuesto el atuendo 
del pirata Smee (de lentes, 
gorro y camiseta a rayas) y  
de los distintos escenarios  
(la casa de la familia Darling  
es prototípica londinense  
para casi todas las versiones).

Se sabe que, en las represen-
taciones teatrales, cuando el 
personaje llamado Campanita 
se toma el veneno que ha 
puesto el Capitán Garfio para 
Peter Pan, ella desfallece y el 
protagonista pedía al público 
que ayudara a salvarla mani-
festando creer en las hadas 
[según una conseja popular 
cuando un niño no creía en las 
hadas una de ellas moría] 12, 
levantando la mano 13 o con un 
aplauso, hasta salvarla. En la 
película, con el empleo de una 
toma subjetiva, Peter Pan se 
dirige a un público adivinado, 
al que pide insistentemente 
que aplauda (seguramente los 
asistentes en el cine aplaudían).

La película tuvo una recepción 
muy favorable por el público 
infantil y adulto y la crítica la 
ponderaba como destacada 
por su valor artístico, llegando 
a considerarla como “el mejor 
filme infantil del mundo” 14. Un 
diario español la comentó en 
estos términos:

Peter Pan y Wendy, en la “madriguera” de Nunca  
Jamás. Wendy demandando que él actúe como padre.

Bienaventurados los niños que se diviertan con "Peter Pan",  
y más aún los que sin serlo ya logran recordar los encantos 
de su infancia al conjuro de esta bellísima película.
Obra de gran fantasía, "Peter Pan" presentaba grandes  
condiciones para su adaptación al cine. La película es  
irreprochable técnicamente, y su interpretación, buena  
siempre, es sobresaliente por parte de Betty Bronson, la 
ingenua elegida por Barrie entre tantas, que ha comprendido  
y ejecutado su papel de "Peter Pan" como una gran actriz. 15 16

Al parecer, la obra de James 
Matthew Barrie se había  
posicionado en el imagina-
rio de la sociedad de aquel 
tiempo. Su influencia y efecto 
en ella era evidente: la moda 
había adoptado el cuello, en 

la vestimenta femenil, llamado 
estilo “Peter Pan” 17 y en la 
música había inspirado, por  
lo menos, una pieza en fox-trot 
de la autoría de R. Kuig 18  
(para escuchar, en el código 
QR adjunto).

De la misma manera, se consi-
deraba a la película poseedora 
de una serie de virtudes que la 
hacían propicia para llenar las 
expectativas de lo que en Es-
paña se denominó “Cine-Es-
cuela”, que pretendía apoyar la 

educación infantil en distintas 
áreas como la zoología, astro-
nomía, la actividad científica e 
industrial y pedagógica. 19 20

Más allá de las valoraciones 
socioculturales de la película 
de Brenon, creo que ésta  
marcó varios de los para- 
digmas subsecuentes en la  
lectura y apreciación de  
la historia en la pantalla,  
no sólo en la apariencia física  
de los personajes, sino en  
la concepción de un niño  
bondadoso y bueno que  
emprende una aventura a  
partir de su encuentro con  
los niños Darling, cuando 
busca su sombra. 

Los niños perdidos han sido capturados.



La nana y el cocodrilo, con intérpretes humanos.

El Capitán Garfio a la usanza de Luis XV 
y Smee, con playera a rayas y gafas.

Peter Pan suplicando al público  
que salve a Canpanilla.

Peter Pan infuyó en la moda de la época  
con el cuello que lleva su nombre.  

MaudeAdams y Betty Bronson.
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Memento fue nominada a los Oscar por 

Mejor Guion Original y Mejor Montaje, en 2002.
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Con The Dark Knight, Christopher Nolan 

revitalizó el género de superhéroes.
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ROppenheimer se centra  

en la vida de el "padre  

de la bomba atómica". E
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