
ELPUBUCO DE LORCA COMO CONTRARREPLICA 
DE SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR, 

DE PIRANDELLO 

£ ,1 pUblico. obra iniciada por Lorca en Nueva York y terminada en Espaiia en 
19:j(), no rue publicada sino p6stumamente, en 1976, debido a circunstancias mul
!lples y complejas que rodearon al poeta y dramaturgo en Ia Ultima etapa de su vida. 
EsaJW'aelMartfuez Nadal aqnien debemos el texto integra, yael reflero a quie
DCS ~ttn inleresados en Ia bJstoria de Ia evoluci6n del manuscrito aJ lexto final. El 
becbo de quela p.ublicaci6n de esta obraJmya sido tan tardfa, jumo con Ia dificultad 
de su oomprension, son Ia.~ razones fundamentales por las que apenas ha recibido 
l!cnci(ln critlca y uno de los motivos de este lrabajo. 

¥alia Clementa Millan, autora de Ia segunda edici6n de la obra, publicada en 
1988, aunque nombra Ia influcncia de Pirandello, apenas rrata de ella. Wilma 
Newbe!'ry (1973), el urrico crftico que ha dedlcado uo estudio al pirandclli;mo de 
L.orca, jlll\tifiGa este abandono por el heche de que sus obras mas bella.s y populares 
casino muestrim pirandejjsmo (126). Newberry, que basa su ana! isis en las tardias 
obras cxpctimentales de Lorca, enumera los rasgos que comparten estas con Ia obra 
de5randeUo y.que son considerados caracteristicos de este. Eltema que ella conside
rs mas intportante, el del teatro dentro del teatro, es el rasgo que une y separa a 
ambos escritores. Mienrras Pirandello pret1:nde conseguir con ello In ilusi6o de una 
distancia estetica, seglin Newberry, Lorca, con el mismo recurso, rcacciona contra 
~lla y Ia anula. 

Newberry arguye, sin embargo, que "G-.ucia Lorca certainly did not wish robe 
inspired by Pirandello .. . [tl)ougb] he unconsciously absorbed knowledge of 
everything whkh was present in the literary world" (125). La resis del presente 
trabajo c:s, en cambio, que Lorca tuvo que tener en cuenta Ia obra de Piraodello al 
escribir El publico, ya que Ia esttuctnra tem6Lica de esta obra sigue las mismas 
pautas deSeis personajes en busca de autor (1921). 

Segtin Ia teoda artistica expresada por Pirandello en su pr61ogo y a lo largo de 
Scis ... , es Ja aparici6n de personajes ajenos a Ia representaci6n teatral lo que propul
sa tl plimteamiento de los temas de la ohra: !) Ia naturaleza de los personajes; 2} el 
teatro denrro del teatro; y 3) Ia confrontaci6n entre v.ida y arte. Estos tema.~. conse
cuen<;ia de Ia aplicaci6n de Ia reocia pirandelliana del personaje, son englobados eo 
un tema basico que es comun a las obras de ambos escritorcs: Ia creaci6o artistica 

·(Di Sacco: 23-38). Este trabajo intentarA demostrar que, partiendo de Ia misma 
premisa, Lorca, que ruvo Ia oportunidad d~; ver Ia representaci6n de Seis ... en Ma
drid en 1923 y vivir Ia euforia de su 6xito (Gutitrrez), reelabora Ia teoria del perso-
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naje y llega tam biEn a los mismos temas, si bien tmUindolos de uo modo toJalmente 
opuesto, siguicndo un esquema paralelo. 

1. Naturaleza y fund6n del personaje 

Stis. .. empie:za presemando a una compaiila teal raJ que ensaya una representa· 
ci6n. Poco despu6s del comiem:o de Ia obra, el ensayo es interrumpido por Ia lie ga
da de una familia que el autor, en acotaci6n, califica de "l'ci'SOnajes". PirandeUo 
rompe asi coo Ia concepc;i6o tmdiciooal del penooaje, ya que, al inrroducir a estos 
seis "Personajes" como tales, autom~ticamente los dlstiogue de los aparecidos has
Ill entonces y les da una categorfa dislinta. 

En efecto, de este modo se estableceo tres pianos de realidad en el escenario: 
los actores. los personajes y el director. Esta divisi6n se mantendli clara y consJan
te a Jo largo de Ia obra y se reOejari incluso en It! puesta en escena: los actores 
ocuparan Ia parte dcrecha del escenario, mientras que los Personajcs ocupar6.o La 
izquicrda; el Director teodrt movilidad y 5e moveli entre ambas. De este modo 
parece que quedeo dcfinidas las funciones de todos los compo!N:ntcs de Ia repre
senUtci6n. 

Los Personajes, aJ presentarse como tales, se presentan a sl mismos como entes 
ficticios y relegan a los actorcs y a! Director a Ia otra naruraleza: Ia de personas, 
eotendidas como seres que forman pane de Ia vida real. Parad6jicamente, se produ
ce asf un intercambio de naturaleza como producto de un jucgo de mumas rcflcxio
nes. Si en un principia los lectorcs-espccradores tenlan a los acto res como persollll· 
jcs, coo Ia irrupci6n de los Pcrsonajes, aquellos se convienen en personas, es decir, 
seres reales, eo oposici6n a Ia naturaleza ficticia de los personajes. Este juego de 
pianos pretendc mostmr la poca difereocia enrre los scresverdnderos y los ficticios. 
Como a firma Di Sacco, "Persona e personaggio si distioguooo solo percbc vivono 
in ambiti diversi: !'uno del mondo sensibile, l'altro nel sistema dell'arte.~ (33) Esto 
nos lleva a1 tema de Ia vida y Ia literatura, discusi6n que dejamos para mas adelan-
te. 

Pirandello ha subvercido asi Ia naturaleza del personaje, elaborando una teorfa 
personal sob;; '' .u que prescnta 

la concexione del penonagg.io come. .. carattere vivo1'f. non piU come. mantchjoo in 
bella dell'auJDre o in fu.Wone dell• sempHce IIIUJ~tnlziooe d1 uu.,.no fauoo di 
una tematica: l'idu S«Xl<ldo cui Ia cruziooc di tale pcrsooagglo au il ODcleo da 
cui &ermina spo.atancamc.nte e li C\'OJve lo sviJuppo staso ncU'opc:ra; la 
separujone el'alllOOOIIIIa del personagsjo aei c:onfrond ddl'lll!OR o della altro 
"persone" della storia; Ia •ubordinazione della sc:rittura dell 'aurore all a individual ill 
dci personagg~ e Ia SUI funrlonalill .Upetto ad essi. (27) 

La obra se desarTOIIa asi cspontinearnente, a panir de las acc~ortes y los diA!ogos de 
los pcrsonajes, subordln6ndose Ia estruccura a su cvoluci6n. 
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De eslli m3llera, una vez los Personajes han empezado a contar su historia. 
ccotro ahora·de Ia obra, las interveociones del Director y de los acto res se con vier
left en.secundarias. Mientras que el Diredor forma a6n parte de un dialogo con 
cllos, los actores apenas prerrumpen en exclamaciones. siruandose en un segundo 
plano para cscuchar y observar a Ia familia, convirtiendose asl en un publico en 
eacena: 

n pdmo 4.tton:.-Ma guard• "he spettaoolol 
La'primuttricc.- Cc lod.nno loro, a noil (S6) 

l...illt actores se han transforms do asi en espectadores, como ta:mbien le ocurrir~ al 
DmctQr, quien, seg6n se explica entonces en acotaci6n, "scenderil per una delle 
scalelte nella sa1a e resterA in piedi davami aJ palcosccoico, como a coglierc, da 
spcttatQie, l'impressionc della scena." (51) De este modo, se han creado dos nive
lcs d¢ ()\iblico: uno en el escenario y otro en el supuesto auditorio don de tiene Iugar 
Ia ~eprcsentaci(in, fgualmente, personajes y actores dividiran en dos Ia escena y 
seW! representados diferentemente, para no confundirse y para senalar su distinta 
nat.uraleza, como exprcsa el auior en acotaei6n: 

f pt:J$C)nagga nort dQv;.~nno infani apparirt c:Qme "'iantasmr'. rna come .. realiA 
create•, JXl<Stru:lioni della fantMin lmmn•abill: e dunque pin reali e consi<"'rui 
dtllo volubile naturalitl degll Auori. 

Sc ba creado asf un teatro en escena, provocando en el lector-cspectador uo 
dlstanciamiento de Ia representaci6n al recordarle que esta en un teatro, como ex
plica ~ewbcrry. En suma,los Personajes, que hablan quedado buerfanos de autor, 
se ban reinteg:rddo a su mundo ficticio, original, del teatro. 

Si en Sets- los Personajes adoptan fom1a hum ana para presentarse como tales 
a escena. en El ptl.bllw se desarrnlla un argumento paralelo. Como en Ia obra de 
l'irandello, un ensayo teatral es interrumpido porIa llegada de unas personas que 
son presentadas por el criado como "el p6blico": 

Criado. senor. 
Dirocdor. •Ouii? 
Ctlado. Ahl estael publloo. 
DU.CIOJ', Que I"'•· (121) 

Es imporrante seilalar que, a diferencia de alias obras de ficci6n en que los persona
jes V)sit<iQan a su autor, tanto en Ia obra de PirandeUo como en Ia de Lorca, los 
pe!SQnajes visitan en este caso a un director de teatro, persona ajena a Ia creaci6n 
artistica. Este hecllo les distinguc de las otras obras en que se enfrentaron los perso
najes con stl autor y les da originalidad con respecto a elias. 

l.a~rrupci6n del ensayo es as! La base comim a ambos dramarurgos. La natu
raleza de los personajes parece· tam bien ser Ia rnisma, ya que el "pUblico" es, por 
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oaruraleu, bumano y, poe lo tamo, indepeodieoJe, c:omo lo eran los Personajes de 
Seis .... Sio embargo, por cl solo becbo de aparcccr en escena, el ~pUblic:o" de Ia 
obra lorquina ya se lransfonna en personajes. Tenemos pucs aqui la primera diver· 
gencia, pucs los "Personajcs" pimndellianos no sufrfan ningunn transfonnaci6n, al 
scr en1es de ficci6n, rcalidad crenda,, "forme d'arte fissale per sempre e immulabile, 
quusi", c:orno afirma Ragusa (146). En cambio, el"pubUoo'' de Ia obra de Lorca sl 
se transforma, pues se conviene, por voluntad propia, en personajes: 

Hombre 1. 4Le pore« 1 u51cd obta mis oueva que 110001101 <011 AliCSmiS barbas
f U51ed1 ( 12S) 

Si en Seis ... Ia ficci6o (los "Personajes") habfa usurpado el papel de los aero res, en 
si personas reales, en£/ ptlblico oeurre Jodo lo conlrario: Ia realidad (el "pllblico") 
se introduce en Ia ficci6n (los aclores) y se funde con cllos en el rnisrno plano. 
incluyendo al mismo Director. Hny en esto un ataque impiicilo a Ia postura burgue· 
sa de Pirandello y un lntemo de igualar los pianos de Ia realidod. Esta transfonna
ci6n del "publico" en peTSOnajes de Ia comedia rompe con Ia distancia que habfa 
impuesto Pirandello, acercando, por el oorurario. los persooajes y la escena en ge
neral al publico real de Ia comedia. Esta fusi6n y confusi6n de pianos explica Ia 
con1inua meta.rnorfosis de los persooajes enE/ pUblico, donde no irnpona m que se 
transformen, sino que )odos son, al fin y al cabo, el mismo, ya que tienen Ia rnisma 
naJUraleza, como se percibe en Ia siguienre escena: 

Ccnturi6n. El Emperodor l>usca a uno. 
Figura de Piimpanos. Uno r.oy yo. 
Fig11ra de Cs.lcaboolcs. Uno soy yo. 
Cenwri6o. L OJjJ de lo6 doo1 
Figuta de Pimpouoe. Yo. 
Figura do ea.cabolcs. Yo. (137) 

Como Maninez Nadal afirma, todos los componentes de £1 publico son iguales, ya 
que su naturaleza in1erior es Ia misma y se mueve por las mismas fuerzas inlcriores. 
La obm cobra asi uo 10no social y politico de prolesla a Ia desigualdad social, fun
ci6n que 1runbi6n cumplir!a una obra que es1aba escribiendo mas o mcnos porIa 
misma epoca: Poeta e11 Nueva York. 

2. El teatro dentro delteatro. 

El rnotivo fundamental de introducir Ia representaci6n de una obra dentro de 
otra es el de distanciar al lector-especrador de eUa y hacerle reflex.ionar sobre su 
na1uraleza. Ya desde el principio de las dos obras, cncootramos mucbos otros indi
c:.ios de este intenlo de replanlear Ia naturaleza de Ia crcaci6n anfstica, que, como 
hemos dicho, viene a ser el1ema rundamenlal de las dos obras. Bn cieno semido, 
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IIIJbas obras poncn al desnudo el mondo interior dclteatro en todas sus fases, den
bOy fuera de Ia representaci6o final en el escenarlo. Esta presentaci6n de los meca
aimtos imemos del tcatro significa una ruptura <:an IM convenciooes de Ia epoca 
con el objeto de mosrrar Ia cruda verdad, sea aceptable publicamente o no. u opi· 
ni6o de Ia eritica ya no impona, como expresa el Director: 

Si d.l pomlero cki pudizi deUa crilica, adesso? E lo eho st•vo ancora a scntirc. 
M1!Jisd tbe dita, la. critiea. {94) 

Eo efecto, am bas obras preteodeo mostrar los meaanismos lntcriores del teatro. EI 
principlo deScis ... nos pr.ese.nta un tramoyista clavando un decorado; por otro lado, 
Ia primers acotaci6n de El pdblico ya afirma que " las vcntunas son radiografl'as" 
(119), sugiri~ndonos que va a tener Iogar algo asf como una uanatomfa del teatto". 

De entrada, PI inicio de Seis. .• ya en<:antramos UDII acotaci6n que inscribe, ex
plkitamente, a Ia obra dentrO de 1a tradici6n del "teatro dentro del tcatro" de una 
forma rotunda. Eo ~sta apareceo eo escena los actOres de Ia compaiiia, 

ao•e o cllccl, Cj1W1d si &uppone che ckbbano prcnckr pane aile prove della 
oommcdill dl Pinnddlo 11 giu«o ddkpani. S<plla aU'ordlne dd giomo. (32) 

Paralelamentc, en El publico, unas personas interrumpen el ensayo para felicitar aJ 
Director por su representaci6o de "Romeo y Julieta": 

Hombre I. ,mseftor Dire<:tor dcl tcatro al aire libre7 
'Director. Scrvldor de usted. 
HOmbre). Vcnimos a fclidtarle por su 6ltima obro. 
Dirt:cror. Graci-.< 
Hombre 3. OnJ11naiLlsima. 
Hombre I. tY quHonitu titulo! Romro yJullna. (122) 

Ambos autores han inuoducido asi Ia representaci6n de una obra ajena en su obra. 
Sin embargo, las obras son de distinta natnralcza e implican distinto tono e inten
ci6n. El titulo de la obra pirandelliana, fl giuoco delle parri, sugiere una obra cOmi
ca en Ia que se destaca una divisi6o de partes, como rcalmeote se da eoue los 
llclores y los Personajes. En cambio, e1 titulo de RDmeo y Julieta mtis bien sugiere 
Ill contrario: Ia uni6n profunda de dos partes (Romeo y Julieta en Ia obra 
sbJkespcareana; los actores y el pUblico en£/ publico) que. en un principia, esta· 
ban separadas a causa de las restricciones que suponen las convenciones sociales. 
El titulo cobra as{ un doble significado, y este, por otra parte, se desarrollara a lo 
largo de toda Ia obrn en lo que Lorca llamari\ "tcatro ala ire libre" y ·•teatro bajo la 
arena''. 

Con estos dos terminos. Lorca introduce otro de los temas fundamentales deJa 
obt~: Ia luella entre el teatro verdadero, que expresari\ los connictos imemos sin 
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coartad6n alguna, y elteatro limitado por las reglas socia.les que tiene que obede
cer. AJ primero lo llama "tentro bnjo Ia arena". cs decir, oculto, privado, donde uno 
oo se ba de prcocup:rr por Ia imagen publica. El segundo, ai desarroUarse al aite 
libre, tiene que autocensurarse para no ofcnde.r a una determioada <:lase social. El 
ejcmplo mas claro de esto es el modo nmagado y sutil en que Lorc:1 nos presenta cl 
amor homosexual co su obra, tema que, por no tener paralelo co Seis ... , me absten
go de comemar. 

Vemos asf c:6mo la introdua:i6n del u!CatrO dentro del teatto" nos ha llevado 
directameme altcma de Ia distinci6n entre anc y realidad, hacitndonos asi dilicil el 
establccer unos claros Hmites entre los dos temas. Hay, sin embargo, un aspecto 
secundario que suplementa cltema del "teauo denr<o delcestro": ln ouroconcicucia 
de eatar creando una obra teatral . Esta se refleja en Ia interpolaci6n de detallcs que 
deJan ver al publico-lector c:6mo sc esta comaruyendo la obra, comtin tambien a 
Lorca y PirandeUo. 

Como dijimos anteriormcntc, Ia primera acotaci6n de El publico expresa ya Ia 
intenci6n del au tor de mostmr una visi6o m4s trtlDSpareote de Ia realidad eo que se 
intentan olvidar Ia~ regia.~ de las convenciones sociales. Y. efectivamente, a lo largo 
de Ia obra preseociamos todas las metamorfosis de los personajes, pues 6stas suce
deo todas eo escena: el biombo, medio de transfolliiJlci6n, forma pane del decora· 
do, y nunca desaparece del eacenario; por otro !ado, los personajes siempre se earn· 
bian o quitan su m4scara de forma visible. Toda Ia obra es asi un continuo descubrir 
aJ pUblico-lector los "trucos" del teatro, sus distinw "caretas", como queda bien 
pateoteen el .. Solo del pastorbobo", hacia cllinal de Ia obra. La aco1aci6n inicial a 
este cundro prcscnta, como explicando el funcionamiento intemo de la representa
ci6n, "un gran armario Ueno de caretas blaoc:~s de diversas expreaiones" ( 179), 
caretas que ocultan personajes de todas clases: 

El paSior bubo guanla Lu cateta.'
la.~ cve&:aS 
de lol. pordoose""' y de los po<IOS ••• (179) 

Esta autoconciencia crfrica del quehacer tcatral es mucbo mAs acusada y obvia en 
Seis. .. , donde tanto el propio Pirandello -en las acotaciones-como cl Director es
mn continuamente dando instruccioncs para desarrollar Ia represcntaci6n: el autor, 
de Ia representaci6n de Seis ... ; el Director, de Ia obra dentro de Ia obra, n giuoco 
delle Jlllrti. La autocoociencia de estar representando Mteatro dentro delteatrO" D~ 
ga a su climax cuando los Pcrsonajes van a empezar cl ensayo y los actores comen· 
tan: 

U Primo AIJ«e. Ma guatda die spe.rr.colol 
La Prlms Anticc. Celo dlnno '""'·a nol! (56) 

30 



a.. ~~:~~~m han ecabado, asf, coovim~ndose en espectadores en su propia obra. 

J, VIda y arte. 

Mientruque eltem.a delteatro dentro del teatro tiene asf primacra en Seis ... , en 
El pllbllc() prtdomina el lema de Ia lntcrrelaci6n entre vida y arte. No en vano 
l.oKa litul6 a su obraE/ pUblico. Tenemos aquf Ia primera y, quiU, mas importante 

M•ijmlc;i6n. Si cnla obra de Pirandello los "Pe=najes" rogaban al director que 
la& illduyera en ella, en Ia de Lorca es ei"PGblico" quien se introduce, ~in previo 
IICID- Cilia representaci6n. En &is. .. tenem~ pnes, un plano ficticio ("Persooa
Jel1 que eotra en otro (larepn:scntaci6n teatral), mientras que en Ia obra lorquiana 
• u plano 5Upuestamente real el que se inserta en el plano fictlcio del ensayo 
lellrll. Eato implica que una misrna acci6n (lade Ia interrupci6n del ensayo) pro
ace dos efectos opuestos en cllcclor-espectador: Ia inserci6n do los "Personajes" 
ltlllalcs en cltcalro, uno de distanclamiento, como ya vimos anterlormente; y, en 
Cllllbio, Ia introducci6n del "pUblico" en Ia rcpresentaci6n lorquiana, uno de acer
CI•itniO. En QposiciOn a Ia intenci6n pirandelliana de producitun efeao de distan· 
c:ialllieato, Lorca pretendia accrcar cl publico aJ teatro, lo que coincide con Ia fun. 
cilla social buscada por a en csa ~poco. 

Eate intento de Lorca de imilar el recurso de PirandeUo aplic4ndolo aJ revts se 
apm:ia misclaramentesi analiznmos Ia esrructuraci.6n del esccnario en ambaso~. 
ED Sds ... , tras Ia Uegada de los Personajes, los aClnres de Ia comparila se retiran a 
ua !ado para observarlos, transform6ndose temporalmentc en pllblico y dividlendo 
Ia escena en dos partes bien difcrenciadas, mientras el Director se muevc libremcn
tc por cl cscenario. En cambio, en £/publico, tste se conviene en personaje y Ia 
esr:ena, antes dividida en dos panes (ptiblico y director), se bace asl una. 

La diversidad de pianos presente en Seis ... contrast.a asf con Ia unidad de£/ 
priblrco, eo donde los personajes est4n eontinuamcnte transformtndose. Si a 
Pirandello le puocupaba dejar bien clara Ia diferencia enrre el plano real y el t.ea-

1111, I.Drca, en cambio, es partidario de Ia identificaci6n entre Leatro y vida, entre 
n:aJidad y fioci6n, ya que el leafro hll de representar Ia realidad, Ia verdad de Ia 
vida. De alii que reivindique el "tealro bajo Ia arena", el que no ticne nada que 
escondet, sino que se arriesga a prescntllr Ia realidad tal cual os, como afirma el 
Director: 

OIRca. Es rompieodo iodu las pucrtas et llnlco mock> que licDC cl dnlna de 
jllllif......,_ Aqal 0$11 USlCd plsaDdo 1111 IUlJO cloacks.. Juon dodo druw mio
dcao y ~ .., "" SORcniclo 1111 vetdaduo oombatc. 'Ill< "" cooaclo Ia vida a 
tocloe 10$ inJCrpmts. (185-86) 

Con esta resoluci6n del triunfo del teatro bajo Ia arena, como a firma Mill8n. 
"Garcra l..orea estaba badendo una critics al publico delteatro convencional, a Ia 
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vez que convertia el propio destino de su obra en materia escenica.~ ( 402) Es decir, 
es111ba atacando aJ publico que perrna.necfa distante y que s61o que ria ver lo agrada
ble de Ia vida, prescindiendo de todo lo que atacaba sus gustos tradicionales. 

En cambio, en Ia obra de Pirande!lo, el Director rechaza representar los dramas 
reoles que le sugiecen los Personajes, pues los considcra irrepresentables. A C1 no le 
intcresa Ia verdad: "Ma che veritil, mi faccia II piacerel Qua siamo a teatrol La 
vcrit~. fino a un certo puntol" (121) 

Tcoemos pues d.» olmu .:uyo rm fundaun:utal c:) reforrnularcl ct:ma de Ia c:rea
clon anlstica el cual es subvemdo par ambos autores aJ de..truir Ia 1r.1dicional dis· 
tancia entre los nivele.~ de ficcion y realidad. Ambas obras tnician presentando c6mo 
una represenracion teatral C-l>, asombrosamenre, interTUmpida por unos personajes 
ajenos a ella. Este rasgo argumental en comlin los une altcma tradicional del pcrso
ntlje que se presenta al nutor para pro!estar, si bien con cienas difereocias: eo Seis ... 
y El publico riene Iugar por primera vez en el teatro; y, por otro lado, noes al uutor 
a qui en se presentan los personajes, sino al director, persona ajena a Ia creaci6n de 
In obra. 

Esta reformulaci6n de Ia crcaci6n artfstica empieza con una subversion de Ia 
naturaleza de los personajes. Si Ia inrroduccion de pcrsonajC) ajenos a Ia repn:scn
tacion teatral en el esccnario se produce en ambas obras, esta tiene eo Lorca una 
intenci6n satirica. PirandeUo desarrolla nn distanciamicnto entre los acton:s y los 
pcrsonajes y entre el escenariu y el publico, como consecuencia de la clara di~tin
ci6n entre 111 naturuleza real y Ia licticia. Esto S<l vc cjcmplificado en la hipartlci6n 
del escenario cuaodo han llegado los pcrsonajes. Loren, en cambio, reacciooa con· 
tra csta division y clabora lo que poodriarnos llama.r una "contra-imitaci6n'' de Ia 
obrn pirandelliana: los pcrsonajes introducidos son rebautizados como ·'el publi
co", cambiando por completo el planteamiento de Pirandello. Si Piraodello prego
nnba Ia separacion social, siguiendo las convenciones de Ia ~poca. Lorca reclamA Ia 
•goalacion de las capas sociales, representadas en su obrd como los actores y "el 
pllblico". Esto se aprecia en Ia integraci6n de ~el publico" con los actores en cl 
ensnyo y, visualmeme, en un cambio de Ia repanicl6o de Ia c.scena. Si en un princl· 
pio l!sra presenta a los actores en Ia pane izquierda y al "publico" en la derccha, 
luego se fun den am bas panes, dejando el esceoario su biparticion inicial. El titulo 
de las obras representadas es perfecto ejemplo del objeto de cada autor: !I giuoco 
delleparti de Pirandellosugicre una division de panes, mlenlrasqueRomeo yJulieta 
suglere todo lo connario; la union final de dos partes que en un principio parecian 
lrreconciliables. 

Esta destruccion de Ia concepcion 1r.1dicional del personaje ha tenido Iugar 
dcntro del ma.neo del lema del"teatro denrro del teatrO". Para el desarrollo de estc 
lema, ambos autores han recurrido a una "anatomla delteatro", lo que dejan bien 
explicito aJ princ:ipio de sus obras. Seis. .. empieza con Ia vision de un tramoyista 
que trabaja en el escenarlo; Lorca, mas sutil, nos revela en Ia primera acotaci6n que 
"las vcntana.~ son radiografias", que vamos a ver ins "entrafias" del mundo teutral . 
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Verno& a5i c6mo Pirandello reflcja ~o su obra una mayor autoconciencia crllica del 
qoebaceT teatral. E.f'cctivameote, como se discute al pnncipio de El pUblico, Lorca 
1101 preseota el "tcatro bajo Ia arena", elteatro tal cua1 es eo Ia realidad. sin reparar 
CD cl posterior ataquc que pueda reclbir. Ataca, de: este modo, Ia c6moda posmra 
bvguesa de Pirandcllo. Si bien 6ste habia replanteado Ia naturaleza de Ia creaci6n 
rearral, enconrramos ademas en Lorca una clara orftlca soda! y pol!tica, mnto a la 
pos~ura de Pirandcllo como a Ia de Ia socledad de su tiempo, rericenle u aceptar una 
rup!U18 de sus convenciones. 
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