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Una re vo lu ción tea tral ina ca ba da

De muy po cos au to res se pue de de cir con tan ri gu ro sa 

pro pie dad como de Fe de ri co Gar cía Lor ca que la par te de 

su obra pu bli ca da pós tu ma men te es im pres cin di ble para 

com pren der to das las fa ce tas de su cam bian te crea ción. Su 

vida y su ca rre ra pre ma tu ra men te trun ca das, sus par ti cu la-

res há bi tos de es cri tu ra y su fal ta de ur gen cia en dar sus 

obras a la im pren ta han traí do como con se cuen cia una lar-

ga y la bo rio sa em pre sa de re cu pe ra ción de lo iné di to y has-

ta de lo per di do. Al gu nas de esas pie zas res ca ta das nos han 

per mi ti do leer y tam bién ver en es ce na un Gar cía Lor ca di-

fe ren te del que fue po pu lar en tre sus coe tá neos. Las vías 

de ex pe ri men ta ción más ra di ca les que em pren dió, aun que 

eran co no ci das por el cír cu lo de los más pró xi mos a él, no 

ha bían su bi do aún a los es ce na rios o per ma ne cían to da vía 

iné di tas cuan do mue re, en agos to de 19361. Bas ta pen sar 

1. Re cor de mos que a su muer te es ta ban ya es cri tas y pen dien tes de 
es tre nar, ade más de El pú bli co, Tra gi co me dia de don Cris tó bal y la señá 
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en Poe ta en Nue va York, en ton ces sólo co no ci do por los 

poe mas suel tos apa re ci dos en re vis tas y por la con fe ren-

cia-re ci tal que le de di có. En la ver tien te tea tral, la ca pa ci-

dad de in no va ción que le ca rac te ri zó al can za en El pú bli co, 
en Así que pa sen cin co años y en co años y en El sue ño de la vida (co no-

ci da en edi cio nes an te rio res como Co me dia sin tí tu lo) las 

di men sio nes de una au tén ti ca re vo lu ción con tra el mo de lo 

do mi nan te en los es ce na rios de su tiem po. 

La his to ria de El pú bli co y de El sue ño de la vida ha 

sido re pe ti da in nu me ra bles ve ces, y en es pe cial la de la 

pri mera obra. De modo insistente la crí ti ca se ha sen ti do 

obli ga da a co men tar qué son y de dón de pro ce den es tos 

tex tos. Po cas obras li te ra rias pa re cen ha ber te ni do tan ta 

ne ce si dad de «mar co», tan ta ur gen cia por ser de fi ni das 

an tes de que fue ran leí das. Po dría mos de cir que toda 

obra in cor po ra un mar co pro pio, de fi ni do por el tiem po 

y los lec to res (crí ti cos o no), pero las dos pie zas lor quia-

nas son ex cep cio na les por un do ble mo ti vo: por que se 

apar tan de la nor ma de pro duc ción dra má ti ca en el poe-

ta y por que no son obras, sino bo rra do res de obras.
Lo que has ta no so tros ha lle ga do son dos au tó gra fos 

que mues tran con cla ri dad la pro vi sio na li dad y ca rác ter 

no de fi ni ti vo de su re dac ción. El azar y el la bo rio so es-

Ro si ta, Así que pa sen cin co años y La casa de Ber nar da Alba, fe cha da el 
19 de ju nio de 1936. La Tra gi co me dia se pone en es ce na en 1937, en 
un Ma drid en gue rra, con el tí tu lo Los tí te res de Ca chi po rra; La casa de 
Ber nar da Alba y Así que pa sen cin co años ten drán que es pe rar a 1945 
para su bir al es ce na rio, en Bue nos Ai res y Nue va York, res pec ti va-
men te. De las obras tea tra les es tre na das, sólo dos se pu bli ca ron en 
vida del poe ta: Ma ria na Pi ne da (1928) y Bo das de san gre (1936). Es ta-
ban tam bién iné di tos, en 1936, poe ma rios tan im por tan tes como Poe-
ta en Nue va York, Di ván del Ta ma rit, las Sui tes y los So ne tos.
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fuer zo de unas po cas per so nas –un ami go, la fa mi lia del 

poe ta– los res ca ta ron de la des truc ción o el ol vi do a los 

que la muer te de su au tor hu bie ra po di do con de nar los. 

Si, como dice Ro land Bart hes, el tex to es un ente flui do 

y en cons tan te ha cer se, es tos y otros es cri tos dra má ti cos 

del poe ta ejem pli fi can con cre ces esa con di ción. Des de 

El pú bli co a El sue ño de la vida y Los sue ños de mi pri ma 
Au re lia asis ti mos a un tea tro en es ta do de ges ta ción, con 

la in só li ta pe cu lia ri dad de que una pie za como la se gun-

da, equi va len te a un pri mer acto ina ca ba do, ha po di do 

su bir, con éxi to, a un es ce na rio ac tual mu chos años des-

pués de la muer te del poe ta.

Pa re ce como si bue na par te del es fuer zo es cla re ce dor 

de la crí ti ca tex tual e in ter pre ta ti va se hu bie ra en ca mi na-

do a trans for mar los bo rra do res en obras, para po der 

leer las como ta les. In co mo da leer lo in com ple to, lo con-

fu so: sen ti mos que, en la duda so bre lo es cri to, el sen ti do 

se nos es ca pa. Conviene reconocer, sin em bar go, que esa 

la bor, que va más allá de la re cons truc ción (pues es el úl-

ti mo paso de la crea ción mis ma), no la ha bría po di do lle-

var a tér mi no más que el au tor. Esta opi nión, que con di-

cio na por ne ce si dad mis cri te rios como edi tor, pue de 

pa re cer con tra ria a las teo rías pos mo der nas que pre di-

can la muer te del au tor. Su ce de, más bien, lo con tra rio: 

los que in ten tan re cons truir y com ple tar lo ina ca ba do o 

in com ple to se ven obli ga dos a pos tu lar la fi gu ra del au-

tor y a adi vi nar sus in ten cio nes para jus ti fi car lo que de 

he cho se vuel ve rees cri tu ra, por me nor que sea2. Ante es-

2. Luis Fer nán dez Ci fuen tes ha sido uno de los po cos crí ti cos que ha 
abor da do de modo di rec to y ra di cal este pro ble ma, a pro pó si to de El 
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tos tex tos de Lor ca he mos de re co no cer, más li te ral men-

te que nun ca, que el au tor ha muer to y que sólo nos ha 

de ja do lo que apa re ce es cri to de su mano. Sal vo que apa-

rez ca una ver sión ter mi na da (que exis tió) de El pú bli co, 
sal vo que en con tre mos pá gi nas ig no ra das de El sue ño de 
la vida, nun ca sa bre mos qué for ma de fi ni ti va dio o ha-

bría dado Lor ca a esas dos obras. Nin gu na de las dos po-

si bi li da des men cio na das tie ne, hoy por hoy, es pe ran za 

al gu na de cum plir se.

Todo tex to poé ti co con tie ne un alto gra do de in de ter-

mi na ción en su sig ni fi ca do (o en lo que lla ma ría mos, 

bajo otro re gis tro lé xi co, su es pí ri tu), pero en obras 

como és tas di cha in de ter mi na ción al can za al sig ni fi can-

te, a la le tra mis ma de la que ema na el sig ni fi ca do. A la ya 

di fí cil lec tu ra del dis cur so poé ti co, a la di fi cul tad de des-

ci frar enun cia dos am bi guos u os cu ros, aquí se aña de 

otro nue vo reto: el de la co rrec ta lec tu ra e in ter pre ta ción 

de los au tó gra fos del poe ta. A la di fi cul tad de leer en tre 

lí neas los si len cios de la poe sía se suma la de leer los si-

len cios in con tro la dos, los hue cos que han de ja do ins cri-

tos en el tex to el error, el lap sus, la in te rrup ción y las pér-

di das. Añá da se, para ce rrar el nudo, la ne ce si dad de 

dis tin guir en tre los si len cios pri me ros y los se gun dos, en-

tre la am bi güe dad cal cu la da y la ac ci den tal.

El pú bli co y El sue ño de la vida no sólo son tex tos poé-

ti cos; son, ade más, tex tos dra má ti cos, lo que in tro du ce 

pú bli co, ha cien do no tar has ta qué pun to el tex to nos ha lle ga do «en-
mar ca do» por la edi ción de Ra fael Mar tí nez Na dal en una in ter pre ta-
ción re duc ti va, que de fien de la cla ri dad del tex to. Véase Luis Fer nán dez 
Ci fuen tes, Gar cía Lor ca en el Tea tro: La nor ma y la di fe ren cia (Za ra go za, 
Pren sas Uni ver si ta rias, 1986), págs. 277-93.
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una li mi ta ción más en la op ción del edi tor o del crí ti co de 

con ver tir los en «obras». Nun ca sa bre mos cómo ha brían 

sido lle va dos a es ce na en vida de Lor ca, y él mis mo, ha-

blan do de sus dos obras irre pre sen ta das, El pú bli co y Así 
que pa sen cin co años, las ca li fi có como «irre pre sen ta bles», 

con sim ple alu sión a las con ven cio nes y usos del tea tro 

de su épo ca3. Idén ti co ca rác ter ofre cía El sue ño de la 
vida, si bien su bre ve dad y más tar día es cri tu ra la dis tan-

cian de las dos an te rio res. Sa be mos, ade más, que Lor ca 

adop ta ba un ac ti ví si mo pa pel en los mon ta jes de sus 

obras y que in ter ve nía en la adap ta ción y mo di fi ca cio nes 

del tex to en los en sa yos, de seo so de afi nar al má xi mo la 

efi ca cia dra má ti ca ima gi na da.

Con vie ne re cor dar que una crea ción tea tral ha lla su 

des ti no y ple ni tud en la re pre sen ta ción; igual men te que 

ésta es fru to de una lec tu ra y una in ter pre ta ción, cuyo 

agen te de ci si vo es el di rec tor es cé ni co; ese mis mo di rec-

tor en quien Lor ca, tan to en El pú bli co como en El sue ño 
de la vida (aun que en ésta lo de no mi ne «Au tor», con li-

bre adap ta ción de un uso del tea tro clá si co), de po si ta la 

res pon sa bi li dad úl ti ma de lo que ocu rre en el tea tro. Al 

po ner la obra en el es ce na rio, el di rec tor la adap ta y dota 

de sen ti do de acuer do con su lec tu ra e in ter pre ta ción 

per so nal. No ha de ser el edi tor quien rea li ce esa ope ra-

ción en su lu gar, ni la ver sión que pro pon ga ha brá de ser 

3. Véase el tes ti mo nio de Mar tí nez Na dal en su in tro duc ción a F. G. L., 
El pú bli co y Co me dia sin tí tu lo, ed. R. Mar tí nez Na dal y M. Laf fran que 
(Bar ce lo na, Seix Ba rral, 1978), don de re pro du ce la in for ma ción pro-
por cio na da en el es tu dio pu bli ca do en 1970 (Ox ford, Dolp hin Books) 
y cuya más re cien te edi ción re vi sa da es Amor y muer te en la obra de 
F. G. L. (Ma drid, Hi pe rión, 1989). De es tos tex tos vie nen las ex pli ca-
cio nes de Mar tí nez Na dal a las que hago re fe ren cia.
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ne ce sa ria men te la de fi ni ti va. Del mis mo modo, el lec tor 

que acu de a la pu bli ca ción im pre sa del tex to goza y debe 

go zar de la mis ma li ber tad que el di rec tor de es ce na para 

re pre sen tar la obra en su ima gi na ción; casi la mis ma li-

ber tad con que cual quie ra pue de acu dir a los au tó gra fos 

que han lle ga do has ta no so tros4.

El pú bli co: his to ria de un ma nus cri to

La aten ción que se ha con ce di do a la cro no lo gía y a la 

anéc do ta po dría ha cer pen sar que ha re que ri do me nos 

es fuer zo en mar car la obra y re sol ver los pe que ños mis te-

rios del cómo y el cuán do que des ci frar un tex to os cu ro. 

Los da tos do cu men ta bles nos ha cen sen tir que por lo 

me nos si tua mos la lec tu ra en un con tex to, y en este caso 

nos pue den ayu dar a se pa rar lo que sa be mos de lo que 

no sa be mos. Pero lo cier to es que la his to ria de El pú bli-
co no ca re ce de mis te rio.

El ma nus cri to está fe cha do el sá ba do 22 de agos to de 

1930. En ju nio Lor ca ha bía re gre sa do de su via je a Nue va 

York y a La Ha ba na. Las pri me ras pá gi nas del ma nus cri to 

es tán es cri tas en pa pel con mem bre te del Ho tel La Unión, 

de La Ha ba na, y pa re ce ser que en esta ciu dad tuvo lu gar 

la pri me ra lec tu ra de la obra, a los her ma nos Loy naz, cuya 

casa vi si ta ba con fre cuen cia. Los cua tro her ma nos eran 

4. El au tó gra fo de El pú bli co está re pro du ci do en F. G. L., Au tó gra fos 
II: El pú bli co, edi ción de Ra fael Mar tí nez Na dal (Ox ford, Dolp hin 
Books, 1976), págs. 1-145. El de El sue ño de la vida en F. G. L., Tea tro 
in con clu so, edi ción de Ma rie Laf fran que (Gra na da, Univ. de Gra na-
da-Fun da ción F. G. L., 1987), págs. 233-83.
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poe tas, pero se hizo ami go so bre todo de Flor y de Car los 

Ma nuel. Y, aun que a nin gu no de ellos les gus tó la obra, fue 

a este úl ti mo a quien Lor ca re ga ló otro bo rra dor, aho ra 

per di do, de El pú bli co. Dul ce Ma ría Loy naz se sin tió obli-

ga da a ne gar, me dian te un ar tí cu lo en ABC en abril de ABC en abril de 

1987, que fue ra ella quien des tru yó aquel ma nus cri to que 

tan po bre opi nión le me re cía. Se gún Dul ce Ma ría, lo más 

pro ba ble es que Car los Ma nuel lo que ma ra, jun to con 

otros pa pe les y li bros, du ran te una de las cri sis de de men-

cia que em pe zó a su frir a fi na les de los años trein ta5ta .

Ra fael Mar tí nez Na dal re cuer da ha ber es cu cha do por 

pri me ra vez la obra en Ma drid, en casa de los Mor la Lynch, 

a fi na les del trein ta o prin ci pios del trein ta y uno. Aque lla 

ver sión es ta ba apa ren te men te com ple ta y es cri ta a tin ta en 

ho jas pe que ñas. Una de las lec tu ras que Lor ca lle va ba a 

cabo para sus ami gos se lle ga in clu so a anun ciar en una 

nota de pren sa del He ral do de Ma drid del 2 de ju lio de Ma drid del 2 de ju lio de 

1931, don de se in for ma ba que asis ti rían, en tre otros, Car los 

Ar ni ches, Mi guel Pé rez Fe rre ro y Re gi no Sainz de la Maza.

En ju nio de 1933 se pu bli can dos cua dros de la obra 

en la re vis ta de Ma drid Los Cua tro Vien tos (nú me ro 3, 

págs. 61-78). El dato es so bra da men te co no ci do e im-

por tan te, por que se tra ta de la pri me ra ver sión im pre sa 

de por lo me nos par te de El pú bli co, con lo que se con-

fir ma la vo lun tad del au tor de dar a co no cer la obra, y 

por que su po ne la me dia ción de una trans crip ción de la 

que se tuvo que ser vir la re vis ta. Hay que des ta car, ade-

5. Véanse Ian Gib son, Fe de ri co Gar cía Lor ca. 2-De Nue va York a 
Fuen te Gran de (1929-1936) (Bar ce lo na, Gri jal bo, 1987), págs. 100-
101, y Dul ce Ma ría Loy naz, «Yo no des truí el ma nus cri to de El pú bli-
co», ABC, Ma drid, 30 de abril de 1987, pág. 42.
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más, que es tos dos cua dros tem pra na men te pu bli ca dos 

con tie nen al gu nas de las mues tras más evi den tes de la te-

má ti ca ho mo se xual de la obra. Las du das de Lor ca acer-

ca de la po si bi li dad de re pre sen tar la obra no ten drían 

que ver, por lo tan to, con el te mor al es cán da lo, sino 

con las li mi ta cio nes de la es ce na es pa ño la del mo men to 

y con las ex pec ta ti vas del pú bli co en ma te ria tea tral.

Con cuer da con esto el des cu bri mien to por par te de 

Ma rio Her nán dez de que ha cia 1933 se pre pa ra ba la sa-

li da a la luz de El pú bli co como li bro. Her nán dez ha po-

di do ex traer esta in for ma ción de la co rres pon den cia en-

tre Dá ma so Alon so y Jor ge Gui llén y le agra dez co su 

ge ne ro si dad al com par tir la para que se in clu ye ra en esta 

in tro duc ción6. En 1933 se ges ta el pro yec to de una co lec-

ción de li bros ane ja a Los Cua tro Vien tos, des ti na da a la 

edi to rial Sig no, en la que iba a in cluir se una obra de 

Lor ca. De una car ta de Gui llén a Alon so (26-IX-1933) 

–miem bros am bos de la di rec ción de la re vis ta– se des-

pren de que el li bro de Lor ca era El pú bli co, y por car ta de 

Alon so a Gui llén (sin fe cha, ¿ju nio 1933?) se sabe que el 

pro yec to era fir me. Se gún esta car ta, que no es pe ci fi ca tí-

tu lo, Lor ca pe día un an ti ci po eco nó mi co y una ti ra da de 

2.000 ejem pla res. No hay cons tan cia de que Lor ca lle ga ra 

a fir mar el con tra to, por su mar cha a Ar gen ti na.

Es ve ro sí mil que, ante los obs tá cu los con los que pre-

veía en con trar se para es tre nar la obra, Lor ca op ta ra 

6. Un ex trac to de su tra ba jo so bre di cho epis to la rio se ha pu bli ca do 
en Ma rio Her nán dez, «Dá ma so Alon so y Jor ge Gui llén: Frag men tos 
de una co rres pon den cia (1926-1981)», Re vis ta de Oc ci den te 144 
(mayo 1993): págs. 19-42, en nú me ro es pe cial de di ca do a Gui llén que 
él mis mo ha coor di na do.
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por ha cer la apa re cer en for ma im pre sa. En todo caso, 

el li bro no se im pri mió, pero sí los dos cua dros re co gi-

dos en el que fue el úl ti mo nú me ro de la re vis ta, lo que 

su gie re la exis ten cia de un ori gi nal me ca no grá fi co con 

las ca rac te rís ti cas usua les de este tipo de ori gi na les lor-

quia nos, con erro res de trans crip ción de bi dos a un co-

pis ta aca so pro fe sio nal (de una agen cia tea tral, por 

ejem plo), pero no ex per to en la di fí cil le tra del poe ta. 

Esta co pia no ha bría sido re vi sa da tam po co por el pro-

pio Lor ca.

En ju lio de 1936 Lor ca con vo ca a un gru po de ami gos 

en el res tau ran te Bue na vis ta para leer les «la ver sión de-

fi ni ti va de El pú bli co». Mar tí nez Na dal lle ga ha cia el fi-

nal de la lec tu ra, pero ho jea el ma nus cri to, en fo lios a 

má qui na con bas tan tes co rrec cio nes. Por lo que aho ra 

sa be mos, po dría in clu so tra tar se de una re vi sión so bre 

el ori gi nal pre pa ra do para Los Cua tro Vien tos. De 

acuer do con es tos tes ti mo nios, exis tían por lo me nos 

dos ver sio nes más aca ba das que la que ha lle ga do has ta 

no so tros, pro ba ble men te has ta tres, y to das han de sa-

pa re ci do.

El tex to con que con ta mos pasa a ma nos de Mar tí nez 

Na dal en cir cuns tan cias ex cep cio na les y, re tros pec ti va men-

te, do lo ro sas. Se gún la na rra ción que Mar tí nez Na dal 

hace de los he chos, Lor ca, en su úl ti mo día en Ma drid, el 

16 de ju lio de 1936, como guia do por una pre mo ni ción, 

le en tre ga un pa que te de pa pe les con las si guien tes ins-

truc cio nes: «Toma. Guár da me esto. Si me pa sa ra algo, lo 

des tru yes todo. Si no, ya me lo da rás cuan do nos vea-

mos». Al abrir el pa que te, tras des pe dir se de Lor ca, 

Mar tí nez Na dal en cuen tra en él los cin co cua dros de El 
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pú bli co, que pu bli ca rá en 19767. Lo que aún re sul ta di fí cil 

de en ten der es el in te rés de Lor ca en sal va guar dar un bo-

rra dor de la obra cuan do de bían exis tir por lo me nos dos 

ver sio nes com ple tas8.

Este la be rín ti co re co rri do, que con lle va el apla za mien-

to de la lle ga da de la obra al pú bli co re sul ta to da vía más 

es pec ta cu lar si se con si de ra lo tar dío de su es tre no so bre 

el es ce na rio. Las pri me ras re pre sen ta cio nes tu vie ron lu-

gar en ám bi tos aca dé mi cos, en 1977 en la Uni ver si dad 

de Mur cia y en 1978 en la Uni ver si dad de Puer to Rico, 

en Río Pie dras. La pri me ra pues ta en es ce na pro fe sio-

nal fue en Po lo nia en 1984. El au tén ti co es tre no mun-

dial, en cas te lla no, fue en Mi lán el 12 de di ciem bre de 1986, 

en un mon ta je di ri gi do por Lluís Pas qual que se es tre-

nó en el Tea tro Ma ría Gue rre ro de Ma drid el 16 de ene-

ro de 19879. La com pa ra ción en tre la his to ria del tex to y 

la his to ria de la obra dra má ti ca no pa re ce ría sino con fir-

7. La re cons truc ción mi nu cio sa de la anéc do ta se en cuen tra en Mar tí nez 
Na dal, in tro duc ción a F. G. L., El pú bli co y Co me dia sin tí tu lo, págs. 13-
21. El re tra so en la pu bli ca ción, has ta la ci ta da edi ción de Au to grá fos en Au to grá fos en 
Dolp hin, pa re ce ha ber se de bi do a la es pe ran za de la fa mi lia del poe ta de 
en con trar una de las ver sio nes com ple tas. Fran cis co Gar cía Lor ca se re-
fie re a El pú bli co como obra aca ba da, aun que «casi irre pre sen ta ble», en 
su pró lo go a Three Tra ge dies of F. G. L. (Nue va York, New Di rec tions, 
1947), págs. 1-37, re co gi do re cien te men te en «Pró lo go a una tri lo gía dra-
má ti ca» (Bo le tín de la Fun da ción F. G. L. 13-14 [1993]: págs. 205-27).
8. Ma nuel Fer nán dez-Mon te si nos lla mó la aten ción so bre las du das 
que des pier ta la na rra ción de Mar tí nez Na dal en «So bre los iné di tos 
de Gar cía Lor ca», El País, 5 de no viem bre de 1978 (Arte y Pen sa-
mien to), págs. I-II.
9. La cro no lo gía de las re pre sen ta cio nes de El pú bli co se en cuen tra 
re co gi da en Ana M.ª Gó mez To rres, «His to ria de una re cep ción tea-
tral: Los es tre nos de El pú bli co, de Fe de ri co Gar cía Lor ca» (Re vis ta de 
Li te ra tu ra 59.118 [1997]: págs. 505-19).
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mar el jui cio ex pre sa do por Lor ca –en de cla ra cio nes al 

He ral do de Ma drid, el 11 de ju lio de 1933– de que El pú-
bli co «no se ha es tre na do ni se es tre na rá nun ca, por que... 

no se pue de es tre nar». Aun que se ha do cu men ta do que sí 

hubo pro yec tos para lle var El pú bli co a la es ce na en vida 

de su au tor, como los del di rec tor Ci pria no Ri vas Che rif 

anun cia dos en ese mis mo dia rio, por otro lado pa re ce 

como si la obra hu bie ra es ta do aguar dan do, con ge la da al 

mar gen del tiem po, el mo men to de ser aco gi da por un 

pú bli co me jor dis pues to10. La pa ra do ja es pa ten te si te-

ne mos en cuen ta que El pú bli co fue con ce bi da como una 

crí ti ca a la ins ti tu ción tea tral de su épo ca y a las ex pec ta-

ti vas de los es pec ta do res de en ton ces, pero en cam bio es 

pre sen ta da ante unos es pec ta do res cu yas ex pec ta ti vas 

son dis tin tas, que ya no se es can da li zan de nada, y para 

los que la van guar dia es un fe nó me no del pa sa do11.

La van guar dia como con tex to

El pú bli co per te ne ce cla ra men te al ci clo neo yor qui no de 

la obra de Lor ca, no sólo por la fe cha de su pri me ra re-

dac ción, sino por la poé ti ca que pone en jue go. Como 

10. Véanse Gib son, Fe de ri co Gar cía Lor ca. 2, págs. 245-246, y An drew 
A. An der son, «“Un di fi ci lí si mo jue go poé ti co”: The me and Symbol in 
Lor ca’s El pú bli co» (Ro man ce Quar terl y 39.3 [agos to 1992]: págs. 331-
346), págs. 345-346, n. 26.
11. Paul Ju lian Smith se ocu pa pre ci sa men te de la pues ta en es ce na de El 
pú bli co y de la re cep ción de la fi gu ra de Lor ca en el con tex to cul tu ral de 
la Es pa ña de los ochen ta, en el ca pí tu lo «Gar cía Lor ca and the So cia list s. 
Sub si di zed Ci ne ma, Pas qual’s Pu blic and the Iden ti fi ca tion of Af fect», 
de su re cien te The Thea tre of Gar cía Lor ca: Text, Per for man ce, Psychoa-
naly sis (Cam brid ge, Cam brid ge Univ. Press, 1998), págs. 105-138.naly sis (Cam brid ge, Cam brid ge Univ. Press, 1998), págs. 105-138.



20

Antonio Monegal

par te de di cho ci clo, está en diá lo go con Poe ta en Nue va 
York y con el guión de cine Via je a la luna, y es po si ble 

ras trear la red de re fe ren cias y re cur sos poé ti cos co mu-

nes12. Como obra dra máti ca en la za di rec ta men te, ade-

más de con El sue ño de la vida, con Así que pa sen cin co 
años13. Es tos cin co tex tos, jun to con otros como Pa seo de 
Bus ter Kea ton y el gru po de poe mas en pro sa, com po nen 

lo que po dría mos de no mi nar la fa ce ta más van guar dis ta 

de la pro duc ción lor quia na. Por ello mis mo, és tas han 

sido las obras que con ma yor fre cuen cia han re ci bi do el 

ca li fi ca ti vo de «su rrea lis tas».

En el caso es pe cí fi co de El pú bli co, qui zás por ser una 

de las obras de más di fí cil in ter pre ta ción, la fi lia ción su-

rrea lis ta se ha dado por sen ta da con de ma sia da fa ci li dad, 

in clu so en apro xi ma cio nes crí ti cas que se es fuer zan en 

ma ti zar la cla si fi ca ción14. To das las re ser vas son po cas a 

la hora de atri buir a Lor ca un su rrea lis mo con el que 

com par te cier tas téc ni cas pero del que está ideo ló gi ca-

12. Véase, por ejem plo, An to nio Mo ne gal, In tro duc ción a Fe de ri co 
Gar cía Lor ca, Via je a la luna (Va len cia, Pre-Tex tos, 1994), págs. 5-55.
13. So bre la re la ción en tre es tas obras dra má ti cas, y so bre su «irre-
pre sen ta bi li dad», véase la in tro duc ción de Mar ga ri ta Uce lay a su edi-
ción de Así que pa sen cin co años (Ma drid, Cá te dra, 1997), págs. 17-32.
14. En tre los es tu dios que uti li zan la eti que ta con me nos re pa ros es-
tán el de Gwynne Ed ward s, El tea tro de Fe de ri co Gar cía Lor ca (Ma-
drid, Gre dos, 1983), págs. 81-85, y Mi riam Bal boa Eche ve rría, Lor ca: 
El es pa cio de la re pre sen ta ción. Re fle xio nes so bre su rrea lis mo y tea tro
(Bar ce lo na, Ed. del Mall, 1986). Ju lio Hué la mo Kos ma, «Lor ca y los 
lí mi tes del tea tro su rrea lis ta es pa ñol» (Dru Doug hert y y M.ª Fran cis ca 
Vil ches de Fru tos, coord s., El Tea tro en Es pa ña: En tre la Tra di ción y la 
Van guar dia (1918-1939), Ma drid, CSIC/Fun da ción FGL/Ta ba ca le ra, 
1992, págs. 207-214), a pe sar de ser crí ti co con los abu sos del tér mi no, 
opta por apli car lo a El pú bli co (pág. 212).
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men te bas tan te ale ja do15. Si de lo que se tra ta es de ex pli-

car la de sar ti cu la ción de la ló gi ca del dis cur so, lo ex tre-

ma do de sus me tá fo ras y el re cha zo del rea lis mo en sus 

pro pues tas es cé ni cas, hay va rias otras vías por las que las 

es té ti cas in no va do ras de aque lla épo ca pue den ha ber de-

ja do su hue lla en Lor ca. Una de ellas es sin duda su amis-

tad con Sal va dor Dalí y Luis Bu ñuel, que es el pun to de 

con tac to más di rec to en tre Lor ca y el su rrea lis mo, y en 

gran me di da mo de la la pro duc ción de su ci clo neo yor-

qui no, pero que es de he cho an te rior a la in cor po ra ción 

de Dalí y Bu ñuel al mo vi mien to fran cés16. Cabe, por otro 

lado, ha blar del im pac to del tea tro ex pre sio nis ta, y ha 

ha bi do in te re san tes lec tu ras de la obra des de esa pers-

pec ti va que tie nen en co mún pre ci sa men te el «com ba tir 

la de ma sia do fre cuen te atri bu ción de los dra mas ex pe ri-

men ta les de Lor ca al sig no su rrea lis ta»17. Se pue den ras-

trear tam bién los pa ra le los con Pi ran de llo y con Coc-

teau. En el caso con cre to de éste úl ti mo una de las 

ma yo res se me jan zas con Lor ca es la in di vi dua li dad de su 

15. Véase Mi guel Gar cía Po sa da, «Lor ca y el su rrea lis mo: Una re la-
ción con flic ti va» (Ínsu la 

Mi guel 
(Ínsu la 515 [Nov. 1989]: págs. 7-9).

16. Véanse Ma rio Her nán dez, «Gar cía Lor ca y Sal va dor Dalí: Del 
rui se ñor lí ri co a los bu rros po dri dos (Poé ti ca y epis to la rio)» (Lau ra 
Dol fi, coord., L’im po si ble/po si ble di Fe de ri co Gar cía Lor ca, Na po li, 
Edi zio ni Scien ti fi che Ita lia ne, 1989, págs. 267-319), y Agus tín Sán-
chez Vi dal, Bu ñuel, Lor ca, Dalí: El enig ma sin fin (Bar ce lo na, Pla ne-
ta, 1988).
17. An drew A. An der son, «El pú bli co, Así que pa sen cin co años y El 
sue ño de la vida: Tres dra mas ex pre sio nis tas de Gar cía Lor ca» (Doug-
hert y y Vil ches, coord s., El Tea tro en Es pa ña, págs. 215-26), pág. 215. 
Ver tam bién Car los Je rez-Fa rrán, «La es té ti ca ex pre sio nis ta en El pú-
bli co de Gar cía Lor ca» (Ana les de la Li te ra tu ra Es pa ño la Con tem po rá-
nea 11 [1986]: págs. 111-127).
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obra y la di fi cul tad de cir cuns cri bir la al área de in fluen-

cia de nin gún mo vi mien to de van guar dia18.

Lo que Lor ca nos ofre ce es la cons tan te ex plo ra ción 

de nue vas op cio nes, ex plo ra ción que va con fi gu ran do el 

sec tor ex pe ri men tal de su pro duc ción dra má ti ca, pero 

que a la vez coe xis te, de modo casi sub te rrá neo, como el 

«tea tro bajo la are na», con sus obras de ma yor éxi to: 

aquellas que más com pla cen al mis mo pú bli co al que 

pre ten de in quie tar agre si va men te con su tea tro «im po si-

ble». No po de mos ha blar de una evo lu ción que deje 

atrás mo de los an ti cua dos; por lo me nos, no con los da tos 

que nos han que da do tras la pre ma tu ra in te rrup ción de 

la ca rre ra del poe ta. Sus ma ni fes ta cio nes a la pren sa no 

nos per mi ten adi vi nar qué de rro te ros hu bie ra to ma do su 

obra; sólo nos in di can lo que en aquel mo men to pen sa-

ba, o lo que que ría que los de más pen sa ran. Pero lo cier-

to es que mien tras está su pues ta men te ree la bo ran do El 
pú bli co re dac ta, por ejem plo, Doña Ro si ta la Sol te ra. De 

este modo Lor ca se si túa a mi tad de ca mi no en tre la tra-

di ción y la van guar dia, en un pun to que es a la vez de 

equi li brio y de ten sión, como su pro pia ac ti tud am bi va-

len te ha cia el éxi to y la ne ce si dad mis ma de es cri bir 

obras como El pú bli co nos re ve lan.

Las obras es cri tas bajo esta do ble obe dien cia, a la tra-

di ción y a la van guar dia, son ellas mis mas un sín to ma, un 

ges to em ble má ti co de esa ten sión, pues de fi nen el es pa-

cio dra má ti co como lu gar de en cuen tro y de con flic to 

18. En el ex tre mo opues to está el in ten to de re la cio nar la obra de 
Lor ca con to dos los mo vi mien tos de van guar dia, como en An to nio F. 
Cao, Fe de ri co Gar cía Lor ca y las van guar dias: Ha cia el tea tro (Lon dres, 
Ta me sis, 1984).
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en tre es tra te gias de sub ver sión van guar dis ta y ecos de 

los más ri cos le ga dos del tea tro clá si co. El que El pú bli co
nos haya lle ga do en tan pre ca rio es ta do, con tan tos ca-

bos suel tos, no dis mi nu ye su ca pa ci dad ope ra ti va, sino 

que más bien acen túa esa po si ción en la en cru ci ja da, en 

la que el con flic to no está, y tal vez no pue de es tar, re-

suel to. Así lo que tie ne de cho can te y pa ra dó ji co, los sal-

tos y dis con ti nui da des que de sa fían nues tra com pren-

sión, pa san a con ver tir se en la cla ve mis ma de su sen ti do. 

Por que éste está hil va na do con la ver sión lor quia na de la 

es cri tu ra van guar dis ta, la «ló gi ca poé ti ca», que tie ne de 

poé ti ca lo que le fal ta de ló gi ca.

La tra di ción como in ter tex to

Al mar gen de los in ten tos de de fi nir El pú bli co en re la-

ción con los mo vi mien tos de van guar dia, que nos aden-

tran en te rre no res ba la di zo, una de las apro xi ma cio nes 

que rin den re sul ta dos más tan gi bles es la de exa mi nar las 

múl ti ples co ne xio nes in ter tex tua les que la obra pre sen-

ta19. La obra es ta ble ce un fe cun do diá lo go con una tra di-

ción cul tu ral de cau ces muy di ver sos, y le da voz a tra vés 

de un co pio so en tra ma do de re fe ren cias: li te ra rias, fi lo-

só fi cas, re li gio sas y, en más de un sen ti do, mí ti cas.

En una obra so bre el tea tro, como es ésta, la in vo ca-

ción más evi den te es a los mo de los clá si cos: Cal de rón 

19. Lo cual coin ci de con la re co men da ción de Ri car do Gu llón, «Ra-
dio gra fía de El pú bli co» (Li to ral, núm. es pe cial Su rrea lis mo, págs. 72-87), 
pág. 85.
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como tras fon do, y Sha kes pea re de modo más ex plí ci to. 

La re la ción con Cal de rón no es sólo te má ti ca, sino tam-

bién con la cons truc ción sim bó li ca de los au tos sa cra-

men ta les, que pre fi gu ran el sis te ma dra má ti co no mi mé-

ti co en que se ins pi ra El pú bli co. Sha kes pea re cum ple 

tam bién una fun ción múl ti ple, pues to que Lor ca se sir ve 

de sus obras no sólo para evo car cier tos tó pi cos li te ra-

rios, sino para ar ti cu lar la es truc tu ra de la obra. El tex to 

de Sha kes pea re hace de mar co de re fe ren cia, si mul tá-

nea men te ocul to y pre sen te, que apor ta a la obra de Lor-

ca un an cla je fa mi liar para el es pec ta dor. Uno de los ob-

je ti vos de esta ope ra ción es re pro du cir el es que ma del 

tea tro den tro del tea tro, sin por ello re cu rrir al ejem plo, 

qui zás de ma sia do ob vio, de Ham let. Lo que Lor ca bus ca 

son obras que, ade más del co men ta rio so bre el tea tro, le 

per mi tan un apro ve cha mien to te má ti co a otro ni vel. En 

el caso de El pú bli co re cu rre a Ro meo y Ju lie ta, así como 

en El sue ño de la vida la re fe ren cia es a Sue ño de una no-
che de ve ra no, ci ta da tam bién al fi nal de El pú bli co, para 

leer am bos tex tos des de el pun to de vis ta de su dis cur so 

so bre el amor20.

La otra fuen te de re fe ren cias ex plo ta da en El pú bli co
es la evan gé li ca. Es pe cial men te en el cua dro quinto, se 

in tro du cen una se rie de va ria cio nes so bre ci tas del 

Nue vo Tes ta men to y de ana lo gías vi sua les, di ri gi das a 

20. Las re fe ren cias a Sha kes pea re es tán es plén di da men te es tu dia das 
por An drew A. An der son, «Some Sha kes pea rian Re mi nis cen ces in 
Gar cía Lor ca’s Dra ma» (Com pa ra ti ve Li te ra tu re Stu dies 22.2 [1985]: 
págs. 187-210). So bre los la zos con Cal de rón, véase la In tro duc ción 
de Ma ría Cle men ta Mi llán a su edi ción de F. G. L., El pú bli co (Ma-
drid, Cá te dra, 1987), págs. 93-107.
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es ta ble cer una equi va len cia en tre la ago nía del Des nu-

do Rojo y la Pa sión de Cris to21. La aso cia ción se pro-

yec ta así, me dian te el des do bla mien to de los per so na-

jes, so bre el Hom bre 1.º, y en con se cuen cia so bre el 

lla ma do Gon za lo. Pero, ade más de car gar el de sa rro llo 

de esa es ce na, que en la za con el fi nal de la obra, de

con no ta cio nes sa cri fi cia les, per mi te re co no cer la Pa-

sión de Cris to como es pec tá cu lo dra má ti co y, has ta 

cier to pun to, como ar gu men to de una tra ge dia. Así, 

esa his to ria, más fa mi liar aún que las de Sha kes pea re, 

re pe ti da anual men te en ce le bra cio nes y a me nu do es ce-

ni fi ca da, in ter vie ne des de un án gu lo dis tin to en el dis-

cur so so bre la ra zón de ser del tea tro y su pa pel en la

re pre sen ta ción de la ver dad.

Un in gre dien te in ter tex tual al que has ta aho ra se ha 

pres ta do es ca sa aten ción es el tras fon do pla tó ni co de El 
pú bli co. La lec tu ra de cier tas obras de Pla tón, ri cas en 

cons truc cio nes mí ti cas de in ne ga ble fuer za poé ti ca, es 

una in fluen cia que está to da vía por in ves ti gar has ta sus 

úl ti mas con se cuen cias, pero que ya iden ti fi có Mar tí nez 

Na dal22. Por un lado cabe aso ciar las re fe ren cias al «uno» 

que bus ca el Em pe ra dor en el cua dro «Rui na ro ma na» 

con la de fi ni ción del amor en el mito na rra do por Aris tó-

fa nes en El ban que te de Platón. Los hu ma nos son se res 

es cin di dos que bus can a su otra mi tad para re cons truir 

21. El aná li sis más de ta lla do y ri gu ro so so bre el in ter tex to evan gé li co 
se debe a Pie ro Me na ri ni, «L’uomo dei do lo ri. (Strut tu ra ed ese ge si 
del Qua dro V de El pú bli co)» (Pie ro Me na ri ni, coord., Lor ca, 1986, 
Par ma, Ate sa Edit., 1987, págs. 65-106).
22. Véase su «Guía al lec tor», en F. G. L., El pú bli co y Co me dia sin 
tí tu lo, págs. 235-36.


