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INTRODUCCION 

El d!a en que anunciaron a Pirlllde11o que era merecedor 

del Premio Nobel (1934), fue entrevistado por Corrado Sofía: 

"Sofia: In rea1tá perch6 scrive? 

P1.randello1 Scrivo per cercare una veritá. 

Sofia1 Crede di averla trovata nel 1avoro compiuto 

finora? 

Pirande11o: Cis.scuno di noi possiede un vcitc e una 

veritá. Mi sforzo di avvicinermi a quel volto, a quella 

veritá. Mi sforzo di abituare lettori e apettatori a 

mettersi su ta1e cam:nino. Natura1mente la facciata 

spesso confonde. La veritá che appare a prima vista 

porta fuori atrada il piá delle volte. 0,Bnuno di noi 

~ una veritá ripoata o aegreta e non 6 facile scopr1!: 

la, ~ credo eia necessario cercarla. Credo che 016 

contribuisca al.la civiltá di un popolo, ad appagare 

~l auo desiderio di giustizia. Per questo ho fiducia 

ne11a letteratura, nel teatro. Per questo acrivo." (+l) 

Esta necesidad da Pirandello de buscar la verdad del 

ser hu.mano que se oculta bajo la máscara o apariencias, es el 

motivo principa1 que anima el presente ensayo. 

Luigi Pir~ndello, a trav6s de una vasta producci6n de 

novelas, cuentos 7 enzayos, pero sobre todo en el teatro, se 

propone desenma.sca.raT al individuo dentro de la sociedad, cr! 

ti.cando de Asta los convenciona.lisC10s, la fa1aa moral, 7 man! 
festando en cambio las necesidades del yo interior, del hombre 

que q~ere ser 61 misQO y trata de romper con las formas est~ 

blecida.s. 
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El objetivo principal. del presente ensayo es lograr 

un acercamiento a la obra del autor para poner de relieve la 

originalidad de su pensamiento, su relaci6n directa con la 

crisis existencial. del hombre contemporáneo y la revolución 

lograda en base a su obra teatral. 

Par~ lo~~ c=~c ~co~c~~nto, conb~deré necesar1o ha

cer el análisis de la novela I1 fu V.attia Pascal. (escrita en 

1904), como iniciadora de la originalidad de su penaru:iiento; 

hice referencia continua al ensayo L'Umorismo (1908) a lo largo 

de todo el presente escrito, por encontrar en ál las bases de 

su pensamiento; y por último he elegido para anal.izarlas, tres 

comedias cuyos personajes reflejan la crisis existencial. antes 

mencionada: Pensaci, Giacomino: (1916), I1 giuoco delle narti 

(1918) y Sei personn~gí in cerca d'autore (1921). 

Debido a la variedad, riqueza de contenído e innovaci~ 

nea, Sei nersonag¡ri in cerca d'autore ha merecido un análisis 

más complejo que las otras dos comedias elegidas. 

A pesar de la variedad de temas y la habilidad de Pir~ 

dello para crear brevemente ambientes novedosos por medio de 

los cuentos, he prescindido de ellos por ser el objetivo nr1-

mord.ia1 de este ensayo el teatro del autor. 

En cuanto a las novelas del autor (7 en total.), sirve 

a los prop6sitos del presente estudio la novela elegida, cuyo 

personaje principal es t!picamente pirandeliano, sin restar 

con ello importancia a las otras seis novelas. 



CAP:ITULO :I 

MARCO H:ISTOR:ICO CULTURAL. 

a) Situaci6n hist6rica de :ItaJ.ia. 

La pen!nsu1a ita1iana, cuya unidad social se vi6 que

brantada a f'inal.es del. sigl.o XIX, al. empezar el. siel.o XX era 

un territorio dividido en dos regiones econ6micas y social.es 

distintas: el. ncrte industri~ 7 el. sur a.gricol.a, superpobl.ado 

e insul.ar, con re1ac1ones de dependencia y erpl.otaci6n: ~La 

miseria :r l.a ignorancia harían del. sur una tierra de rabel.io

nes desesperadas, emigraci6n y ba.."'ldidaje." (+2) 

Pirandel.l.o, despu6s de una estancia de dos ailos en .A1~ 

mani.a (1890-1891), donde real.iz6 sus estudios universitarios, 

regres6 a S1cil.ia, su tierra natal., donde presenci6 (en 1892) 

l.as i=u.rrecciones campesinas, y estuvo aJ. tanto de l.as huel.gas 

de obreros en l.as ciudades del. norte. En estas condiciones, l.a 

represi6n fue apl.icada contra l.a rebel.dia reinante. Pirandel.l.o 

sinti6 el. peso de l.a miseria que oprim.:ía a l.a poblaci6n campe

sina del. sur, oomprendi6 l.a pena moral. que apaeaba a l.a pequefia 

burguesía urbana, y not6 l.a ruptura con l.as formas de vida 

tra.d i:: ion.al.es. 

Momento determinante de este sigl.o fue l.a primera Guerra 

~undial. (1914-1918). Los hombres que sobrevivieron al.a guerra 

tuvieron l.a certeza de vivir en un mundo de fraudes, de l.ucha 

entre l.a potencia 7 l.a riqueza de el.ases privil.egiadas contra 

l.a ignorancia y l.a ~i~~ria de l.as el.ases oprimidas, sin espe

ranza y sin ideal.es. Los contrastes social.es se profundizaron 

más 7 l.a sociedad se mostr6 tirlÚú.ca y enemiga del. individuo 

oril.l.ado a un destino de sol.edad. 
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Bb. la historia de Xta1ia, el añc 1922 tuvo una :impo:r;: 

tencia fundamental¡ los grupos fascistas de Mussolini, sus 

"camisas negras", se prepararon para dar el golpe ·de.f'init:lvo, 

y el 28 de octubre cul.m.in6 la llamada "marcha sobre Roma", 

que puso la capital en su poder. Los partidos b¡¡rgueses apo

yaron a Mussolin.i, el ej&rcito eetuvo con 61, y el rey no Ví6 

otra so1uci6n que coní'iarle la tarea de formar ministerio. 

El p.:u-tidc Ía.i>c~~ta (acontecimiento de rttpercusi6n mundial) 

l1eg6 al poder en Italia, después de una oleada de violencia 

física que an.iqui16 los úitimos intentos de huelé:a y des~6 

edificios obreros en 150 localidades. De esta for:Da, Italia 

se convirtió en el primer país de gobierno fascista. 

Esta situación general del país in:f'l.uy6 en el pensa

miento pirandeliano aunque s61o en fort!la superficial.. Su t~ 

mática fue más bien la constante ilusi6n y deailusi6n del 

individuo. En su novela histórica I vecchi e i giovani (!912) 

pj,randello trat6 del fracaso político y moral. de su época, 

pero sin pro!'uncti.zar en el. tema hist6rico. 
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b) Corrientes l.iterarias de principios de sigl.o. 

Durante el. sigl.o XIX, Italia, entregada a su l.ucha 

por l.a independencia, so había s.isl.ado del. resto de au·opa. 

Su l.itera~..ira contaba con dos gra.~des escritores románticos: 

peso de l.a tradición y era académica y desl.iJada de l.a vida 

real.. ( +3) 

l!a.ssimo Bcntempel.l.i, en su discurso del. l.7 de enero 

de 1937, caJ.ific6 l.os úl.timoe años del. siglo XIX como el. 

f'inal. del. mundo rvmántico y a l.a obra de Luigi Pira..."ldello 

como destructora de este mundo. 

EJ. verismo, en l.a segunda mitad del. sigl.o XIX, emp~ 

z6 a romper con el. academismo y a renovar l.a l.en8Ua ital.iana 

mol.doáudola sobre l.os dialectos. EJ. verismo so desarroll.6 

como reacci6n al. rooanticismo y también como desarroll.o del. 

mismo romanticia~o por su exigencia de un arte adherente a 

l.a vida. 

El má.ximo repr~s~ntanta de l.a corriente verista fue 

Giovanni Verga (l.840-1922) para qu.ien el. hombre, por el. sol.o 

hecho de serl.o, es un vencido. Los personajes de sus novel.as 

veristas son hombres primitivos, sencil.los, rudos, que acep

tan su destino sin rabel.iones, sin desesperarse, "con rel.i

giosidad casi adstic'.l''. (+4) 

"El verismo i tal.iano fue una pligina viva de l.a pro1,.ia 

cía, un documento fidedigno de l.as p~siones pri;nitivaa pro

pia.a del. campo, de la monta."ia, de l.a costa." (+5) 

En cuanto a su estilo, Verga n3rr6 l.os hechos tal. y 
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como suceden, sin ~uzgarlos ni concluir nada. "Dijo en fo::-"-9. 

Bimpl.e lo que vió e i_n~." (+6) 

Verga ofreció a Pirande11o ~1 punto de partida: el 

objetivismo romántico se desintegraba y se volvía descutri 

miento del. hombre en la sociedad, con sus traumas, rechazos, 

revueltas, con su voluntad frus~ada, con su fo:ri:la de cons~ 

:?i:""'!>':?' ~o~ d~~t~,,, f'!f".)n ~,,, eo!'lnictos ~ntre ~asi6n y ra=c:Sn. 

En Pirandello se encu;intran l.os el.eoentos ext.¿~o~ 

del verismo, tal.es como el. ambiente pequeño burgués de los 

empleados, profesores y abogados, el. anál.isis del detall.e 

concreto y el. estudio de los caracteres y de la trama. Sin 

embargo, en oposición al. veris:no, Pirandel.lo tuvo necesidad 

de intervenir en l.a narración con su juicio crítico sobre el. 

comportamiento de los hombres y sobre la condición del. vivir 

en el. mundo. E1 su.yo es un a.nilisis atento y curioso de l.a 

vida en ~us ~~ifest~ciones exteriores y en sus illlpul.sos se

cretos, ya que Pirandel.l.o quiere exnl.icar al. lector l.a r~ón 

de l.o que sucede, tiene necesidad de intervenir en l.a narra

ción para "dimostrare quel. che c•é da dimostrare, e commentare 

quel. che c•é da commentare." (+7) 

.E:l. verismo murió as! en Pirandello, con la presencia 

del. autor que no pudo evitar el. aná.:Lisis atento y el coment~ 

rio. Para Pirandel.l.o, que no estuvo de acue1-do con l.os cáno

nes del verismo, la realidad debía sufrir procesos y trans

formacíones para ser obra de arte. 

El. decadenticmo fue otra corriente 1iteraria ita1iana 

de príncipios de sielo, que representó el. momento de ruptura 

con el arte del pasado, y e1 inicio de una nueva época. 
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El positivismo literario, que había surgido en la 

clase bur.-;uesa como consecuencia del progreso científico 

(aproximadaraente de 1360 a 1830), exa1tó no sólo a1 literato, 

sino ta.:nbián a1 hombre de ciencia, al. filósofo, a1 hietoria

.ior, al ensayista divuJ.;;ador de la cultura y- las ideas nosit,i 

Vistas, y f~v~reci6 1~ creaci6n de imnorta.ntes·casa.s editori~ 

les y el incre=ento del nú:nero de publicaciones periodísticas. 

En el úJ.timo decenio del siglo XIX, el positivismo fue 

sustituido por multitud de teorías que coincidieron en recha

zar la objetividad positivista. El. término "decadentismo" fue 

utilizadc para indice.r toda la literatura que nació en con

traste con el positivismo. 

La polémica antipositivista l=entó la incapacidad de 

la ciencia para resolver los problet:lS.9 del individuo y de la 

sociedad. En esta forma se desvirtuaron las ciencias exactas 

y 1a cultura se volvi6 hacia· ior:nas idealistas o espiritual.es 

que llevaron a constatar la crisis existencial del hombre. 

Pirandello tuvo plena conciencia de esta crisis, de 

que el ho~bre y el mundo estaban eni"ermos, de que el desarr~ 

llo tecnológico y- la organización socia.J.. habían destruido la 

posibilidad de vivir hu:nanamente; que el hombre estaba solo 

sin posibilidad de contacto con los demás. Eltam:l.nó lo absu~ 

do de la vida social. y las complicaciones grotescas de la 

psicología del hombre moderno. 

Gia.varuii Pascoli (1855-1912), como exponente del dec~ 

dentismo, 1ament6 que la voz simple, espontánea e it16enua. que 

está dentro de nosotros, el que 11a.m6 "niffo" o subconsciente, 

se encontrara reprimida. en la edad adulta del hombre. Por su 
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parte Pirande11o, como estudioso de1 a1ma humana, critic6 e1 

hecho de que 1os hombres sofoquen ese aspecto espontáneo, 

simp1e e iil{';enuo, y lo enm3scaren con las apariencias. 

Otro mcvimiento de principios de .!'liglo fue el futuri~ 

ta, que se propagó meci.iant;e man.J...i'ie;:¡l'#o~ y qu~ o:iots .:.~u.r1U.6 t:n .la 

renov~ci6n humana por efecto de 1os grandes descubrimientos 

científicos. Este movimiento rechazó la ciencia de los prof~ 

sores, ar~ue5logos y anticuarios, y exaltó la oel1eza de la 

ve1ocidad, el cambio, la lucha, la i;-.ierra, el ciilitaricmo y 

el patriotismo. Pirande1lo, sin haber sido ple~al!Oente futu

ris ta, abol.i6 1.as tlicnica.s del. pasado sobre 1.a ese ena y a.no;;: 

t6 a.L teatro sus descubrimientos del subconsciente, el cere

bralismo, l.a fantasía y l.as nuevas relaciones entre el. públ.i 

co y el escenario. 
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o) .Antecedentes de1 teatro ital.iano. 

En e1 ~arco de presentación de1 autor de este ensayo, 

es importante señal.ar que fue Ita.l.ia 1a que creó e1 arte dr~ 

mático de1 Renacimiento: 1a tragedia, 1a comedia, 1a 6g1oga. 

"Ital.ia abri6 1os caminos que siguió despu~s toda Europa" (+6) 

La comedia de1 arto.- Surgió en Ital.ia a mediados de1 

sig1o X:VI como teatro de ir-provisaci6n, en el ~ue kOB actores 

se auxiliaban con el uso do cáscaras y hablaban en dia1ecto. 

La.s máscaras típicas que re·¡,rasontaban u.na sátira social fu2_ 

ron: Pantal.one, comerciacte veneciano rico y engreído, avaro 

y de mentalidad es~rec~a; s:l Dottor Balanzone, ~rofesor de la 

Universidad, erudito, pero sin dinero; Ar1ecchino, =uya más

cara tenía un chich6n y se le ro1acionaba con e1 diablo; Br~ 

ghe11a, intelieente, astuto, oa.J..icioso, ocurrente y que sacaba 

provecho de todos 1oe nei:(oc:ios. En el sur de Italia, 1a m~c!!c 

ra. de Pul.cinel.1.a, de cal.zonas bl.a.ncos, gorro pu.."1tiac;t.:do y na

riz en pico, representaba a un criado de la ciudad, pastor, 

contrabandista y bandido. Otra máscara, 1.a de Scara.muccia, era 

una sitira contra 1os españoles (fue creada por un nanolitano), 

y por 11itimo, 1a ~áscara del. tartat:IUdo Tartagl.ia, sátira contra 

un miembro de la Adoinistraci6n Civi1 Española. 

Todos estos personajes habl.a.ban dia1ectosi Penta1one 

hab1aba veneci.ano; e1 Dottor Ba1F.1nzone, uoloñés; Ar1ecchino 

y Briehel.1a, bereamasco; Pul.cinel.1a y Tartaglia, napol.itano; 

y Scaramuccia habl.aba ~osceno. 

El:l resumen, 1os elenentos principales de 1a "Comedia 

de1 arte" f'ue . ..-on l.a.s :nt.scaras, 1.os dial.e e tos y l.a improviea

ci6n. Le.s renresent:3.ciones ce.recínn de anl\.lisis psico16gíco y 

evitaban prcfunr\izar en l.as p3sion&c hurr.2.nas. El. al.r.1a de1 es-
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pectácu1o era la acci6n. A los actores ita1ianos se les ofr~ 

cieron a1tos honorarios en el extranjero. 

En esta "Comedia del arte~ se representaron ambientes 

realistas y cuadros verídicos de la vida itaJ.ian..q de finales 

del siglo XVI y principios del XVJ:I. 

Se ha insistido en confrontar a Goldoni (1707-1793) 

con Pira.ndello, debido a que :narcan uno el momento inicial 

y otro el momento final. de la experiencia escánica mode::-na, 

"tra l'af'fermarsi di un equil.ibrato dominio della ragione e 

1a sus crisi". (+9) 

Kl iluminislllO de Goldoni fue de corte optimista y 11~ 

v6 a la recuperaci6n de va1ores, credibilidad, posibilidades. 

Goldoni pretendió corregir los vicios y poner en ridículo las 

ma1as costumbres. Sus comedias estuvieron fundadas en una co~ 

cepci6n raciona1 y universa1 del hocbre y de la sociedad. En 

cambio, la actitud intelectual. de ?irandello acogi6 las inqui~ 

tudes del ser humano, las incongruencias de la vida y la Mem~ 

ria;· neg6 la posibilidad de llegar a la raciona.J.idad. Con su 

intervenci6n crítica naci6 un teatro problemático que usó la 

hipnosis y la conciencia, la mae;ia y la 16eica. El. público 

fue invitado a particioar y a reflexionar. 

Kl teatro del siglo XIX tuvo la característica determ!_ 

nante de ser natura1ista o verista: se pretendía analizar a la 

sociedad dando una reproducción escánica que fuera un es~ejo 

crítico. La representación de la sociedad -aristocrática o ~ 

guasa- sólo era un espectáculo que entretenía agradablemente 

a1 público. Todo tor:r.inaba bien por~ue su ihlico fin era dejar 

satisfecho al espectador, involucrarlo sentimentalmente pero 

s6lo en la superficie, sin ocasionarie problemas. 
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Renrik !bsen (1828-1906) de nacione.l.idad norue&a, ªP.!! 

reci6 para revolucionar e1 teatro y ejercitar una in1"1uencia 

dominante sobre 1a cu1tura teatre.:L de occidente. Supo uti1izar 

todas 1as t6cnicas dramáticas y perfeccionar cada una de e11as. 

Con sentido cr!tico mostró 1a descomposición de 1as re1acicnes 

socia.:l.es bu.rr;uesas: 1a f~~i1ia, las instituciones políticas, la 

i"a.lsod~ ~e ~~ !":!':'~~~~ 1 J.~s conductas puestas en funci6n de ba

jos intereses cateria:les, 1as creencias profesadas sólo en te~ 

ria, los principios oora1es viola¿os en 1a práctica. La cobar

día, 1a ambición de dinero y poder, fueron sus ener:tieos. Sua 

personajes lucharon contra 1as mentiras oficial.es. 

Eo Xta1ia se empez6 a conocer a Ibsen alrededor de 1890. 

Sus dra:::as (eobre todo Casa de mw-1ecas de 1879) en esos años 

de crisis, fueron le!dos como ejemp1o de un teatro del espíritu. 

Con :Ibsen 11egaron a la escena 1os "problemas del a1ma" y e1 

teatro buscó nuovoz cc::ú.~os, tendientes no s61o a1 análisis 

social., sino al. anáJ.isis interior de1 individuo-

A1 iniciarse e1 sig1o XX e1 teatro ita1iano fue esencia! 

mente verista. La sencil1ez fue 1a caJ.idad mó.xima de este tea

tro cu1tivado por Giovenni Verga- Contemporfuieamente, Giuseppe 

Giacosa creó el teatro burgu6s. Pue este un teatro sobrio que 

representaba en escena 1as preocupaciones cotidiena.9, los fa:1, 

sos pudores, los amores ad~lteros, la mezquindad y 1a pobreza, 

ia monotonía, 1as hipocresías, los rencores, ios prejuicios 

eocia1es, le bondad sacrificaca. 

El. teatro dia1ectal, que ha sido cu1tivado en Italia en 

todas 1a.s ~pocas, a principios de nuestro siglo presentó los 

temas románticos, senti.mentaies, costumbristas, grotescos, ve

ristas e hist6ricos •. Escritores de valía se acercaron e1 e.l.ma 
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de1 pueblo para pintar su ambiente, sus preocupaciones, sus 

dolores y sus a1egrias ~ 

Los autores teatra1es cuyas obra.rJ se representaron en 

1os escenarios italianos a principios de sic1o fueron: GiuseE 

pe Giacosa, Praga, Berto1azzi, Shakespeare e Ibsen (a1rededor 

de 1890); D'Annunzio (a principios de siglo); Bor.tempelli y 

Rosso di San Secando (1918-1922), en es~os Úl.timos siendo evi 

dente la ini'luencia de Pirandello. 

El. tontro do poesin antibure;uás, que destac6 en Italia 

a principios de siglo, tuvo como máximo representante a Gabri~ 

le D'ADnunzio {1863-1938) quien present6 un teatro multiforme, 

pagano, sensual, refinado, her6ico, simb61ico y sinf6nico • .En 

su teatro, las pasiones morbosas y 1a sensua1idad se revisti~ 

ron con un lenguaje poático, rico de matices y de colorida 

opu1encia. ~a1t6 el instinto sexual desenfrenado y reconoci6 

en el individuo todos los derechos, hasta el de castigarse a 

si mismo o a sus semejantes si habian provocado conflictos o 

bajas pasiones. También se llam6 a este teatro dannunziano 

teatro de la violencia, ya que el instinto no lo controla ni 

siquiera la vo1untad •. 

Lo modesto, sencillo, desnudo y pobre del teatro veri~ 

ta, se abandon6 por este teatro que halagaba los sentidos •. 

La influencia del teatro dannunziano en It~lia fue eno~ 

me. Se imita.ron su le~aje, sus gustos, su adoraci6n por la 

belleza, su desdén por la moral burguesa y su admiraci6n por 

el superhombre. 

Si bien 1a obra de Pirandello se desarro116 paralela

mente a 1a de D'AnnWlZio, entre ellos no hubo ninguna re1aci6n, 
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por l.o cua1 no parecen pertenecer al. mismo per!odo, antes bien, 

ee dir!a que son de tendencias opuestas. 

~ientraa D'Annun~io, como se dijo anteriormente, manife~ 

taba el instinto, la vol.untad ind6ci ta, el. impul.sc> vi tal. irre

frenabl.e, Pira.ndell.o expres6 el. fl.ujo ca6tico de l.a vida, pero 

P:"'t.?'CÍ~C.~~:it~ '!n '31. !'!lO!!!":"n'tl') ~n f! 1J.P. fl!S :frenAdo ~or 1imi ta.cíones 

T obliGaciones (moral.es y social.es) a las cual.es el hombre 

permanece atado, encontrándose a.si en antítesis con la realidad 

irracional. y cambiante. 

El. teatro erotesco.- El. teatro italiano de principios de 

si~lo se hab!a limitado a imitar l.os modelos franceses e ibse

nianos, era un teatro eminentemente bur~és con matices moral.!, 

zantes •. SucesivaJ:lente, el. teatro to:n6 el. drama humano hasta 

llegar a su icejor nj,vel. con el. teatro de l.o grotesco. 

Lui~i Chiarel.li (l.886-1.950) con su obra teatral. La masche 

ra e il. vol.to (l.916) iníci6 este tipo de teatro a1 l.l.amarl.a 

~grotesco en tres ~otos". 

El. protagonista de La maschera e il. vol.co (l.91.6) ea un 

hombre que, engai'l.ado por su esposa, eimul.a matarl.a. :rncapaz de 

hacerl.o real.mente, la obl.i~a a huir al. extranjero. Con esta 

mentira simula lavar su honra y la l.ey lo absuelve por el. hom.!, 

cidio. Cu...ndo su esposa regresa arre~entida, ~l. la perdona y 

se dispone a huir con el.l.a, pero l.as autoridades descubren el. 

cad~ver de una desconocida y, ante l.a presencia de su verdadera 

es~osa, el. marido engañado que había sido absuel.to, as oonden~ 

do por haber simu1ado un crimen y haber mentido ante e1 tribuna1. 

Las obras erotescas presentaron temas y argumentos ab-
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surdos en 1as que lo rea1 y lo fantástico se interfer!e.n con 

frecuencia. Encont~ar en las pasiones humanas lo que tienen 

de absurdo y de incongruente fue el pro?6sito principa1. 

fil. teatro grotesco recibi6 directa.mente las influencias 

de la primera Guerra Mundi?.l. Las pUBiones aparecieron viol1~n-

tamante defor~adas en 1~ P.sc~n~~ :::':!.. ~~~:~~ d~ lo ero~eoco im-

p1ic6 una profu.•da y desesperada actitud de protesta ante lo 

que los hombres se obstinan en 118.0!!.r sociedad organizada y 

moral, mientras los valores éticos, los afectos sanos y san

tos se desvanec!an. Los personajes se empeñaban en parecer pe~ 

fectos pero s61o en apariencia. De aqu! el contra~te entre lo 

que se sil!IU.la ser y lo que se es. 

Con lo grotesco florecieron farsas trácicas y satíricas 

de 1916 a 1930. En ~l se encontraron tonalidades diversas1 fue 

sat!rico en Lui~i Chiarellí, trá&ico en Rosso di San Secondo, 

fabuloso en Luigi Antonelli, nmcabro en Alberto Casella, extr.!!_ 

vagante en h1assimo Bontempelli, dramático en En.rico Cavacchioli, 

y burlesco en Sem Benolli. 

Ea teatro grotesco, cr!tica eociaJ., mora1 y política, 

_________ ex_pr_e_si6n 't;ipic1o'. de l.a primera post-guerra, per'.li6 muy pronto 

su vitalismo y se perdió en el drama superreal.ista, expresio

nista y novo-real.ista. Este teatro fue una necesidad del momea 

to hist6rico, "una abstracci6n en el mundo absurüo para olvi

darse de la realidad." c+io) 

Con la obra de Pirandello, que super6 la experiencia 

de 1o grotesco, el. teatro italiano se ubic6 en el runbito eur~ 

peo y mundial. Pirandello estudió 1os casos absur<}os Y raros 

que suceden en la vida cotidiana, y con sus observaciones 

amargo-c6micas 1os 11ev6 a1 cuento, a l.a novela Y a1 teatro. 
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Manl.io Lo Vecchio define como perfectos grotescos pi

randel.ianos: n fu Mattia PascaJ.. {l.904), D. dovere del. medico 

(l.91.l.), Pensaci, Giacornino: {l.91.6), Al.l'uscita (l.91.7), Il 

berretto a sona~l.i (l.91.7}, Cosí é (se vi oare) (l.91.S), 11 
piacere del.l.'onestá (1917), y Ma non~ una cosa seria (l.918). 

Conaiderand.o que Pirandel.l.o tom6 para sus obras tea

tral.es l.os mismos teca5 de sus cuentos anteriores a l.915, s~ 

ría motivo sui'iciente para ca.l.ificar a Pirandel.lo como padre 

y maestro del. l.l.amado teatro ~otesco, y no como seguidor de 

áste. 
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CAP I:TOLO ll 

BI:OGRAP'I:A DE LUI:GI: PI:RANDELLO. 

Lu.it;i Pirande1lo na.ci6 en Agrígento, Sici1ia, e1 28 de 

junio de 1867. Luie;i transcurrió su urimera infancia entre 

Agrigento y Porto Etnpedoc1e. A.Siduo 1ector de nove1as, a 1os 

doce "'-~'"~ e"!cribi6 unR tra.1>;edia en cinco actos que represent6 

con sus hermanas y ami~os. 

·En 1885 su f"amiJ.ia se estab1eci6 en Porto .EJnpedoc1e y 

Lui~i permaneció en Pa1.ermo, donde ese mismo año termin6 e1 

Liceo •. Después regree6 a Porto EmpedocJ..e y a11Í tom6 concie:e_ 

cía de 1a realidad humana y socia1 de 1as minas de azuf"re •. 

Posteriormente (en 1886), se inscribi6 en 1a Facu1tad de Leyes 

y Letras de Pal.ermo, donde conoci6 a a1gunos de J..os futuros 

díri~entes de J.os "i'asci" aici1ianoa. 

En noviembre de 1887 se inscribi6 en 1a Universide.C. de 

Roma, donde estudi6 Fi1o1og!a romance •. En este período escri

bi6 al.1,>UnBS obras teatra1es que no se dieron a conocer. En 

1889 pub~ic6 Mal. Giocondo, una coJ..ecci6n de poesías. 

Por causa de un incidente con un profesor, decidi6 aba!); 

donar 1a Universidad de Roma y contínu6 sus estudios en 1a 

Universidad de Bonn, donde permaneci6 dos años {1890-1891) • 

.E:l. 21 de marzo de 1891 se titu16 en Fi1o1og!a romance con 1a 

tesis Voci e suoni de1J.a nar1ata di Girgenti. Ese mismo año 

acept6 1a cátedra de ital.iano en 1a misma Universidad de Bonn. 

Sin embargo, a1 año siguiente, por razones ele sal.ud, fue obJ..i 

gado a dejar Al.emania y a regresar a Roma. 

De ret;reso en Roma, J.a posición econ6mica de su fami1ia 

1e permiti6 seg-~ir con J..as actividades 1itera.rias. CoJ..aboró 
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dios teatral.es y hasta par"icip6 en represe~taciones de s.i'i

cionados. 

Zl. 27 de enero de 1894 se cas6 en Ae"z"igento con su cot~ 

rránea Xaria Antonietta ?ortul.ano. La uni6n parece haber sido 

inr;>u.1sada !)Or 1os 1=ladres, socios itDn 1.a ~x~1"t~c.;_'5n rl~ ~!!"?!'!~ de 

azufre. Ln'tre l.895 y 1.399, nacieron sus tres hijos: Stefano, 

Lietta y Fausto. ~'.i.entras ta.."lto, se dedi.c6 a escribir cuentos 

y novel.as, 

En ia97 se ane~aron por infi1traciones de oeua 1as m~

na.a de a~ufre en las cuales el pad~e de Pir3-~de1lo h~bía invo~ 

tiáo sus bl.e;ies y l.a dote de 1".aria . .\ntonietta, vol.viéndoJ.as i@ 

practicabl.es e inútil.es. De esta m:mera, el. escritor se encon

tr6 en graves dificu1tadcs econ6micas. A partir del. mismo ~~o 

de 1a trQ€edia, ?irandell.o inici6 l.a c~tedr& de l.iteretura it~ 

liana en el. Ins ti tu to Superior Femenino del l'rl~isterio en Roma. 

Para compl.etar el cuadro su esposa per~~6 la raz6n, se

gún l.os bi6e;rafoe, justamente al. recibir la noticia de 1a ruina 

famil.iar. En 1903 er:ipezaron a aparecer los pri:neros síntomas 

del mal. ~ue afl.igir!a a su consorte destruyendo la fel.icidad 

de la familia Pir3!lde11.o. Quizá sobre la base de esta experien 

cia escribi6 Il fu b'.attia Pascal (1904) 

En los primeros a,os del sigl.o Firandel.lo era miembro 

de 1a ~sociedc.d de autores dram~ticos y l.íricos" •. En 1898 P:!! 

biic6 en l.a revista ~ su >rirner texto teatral, el. acto 

dnico L'eni1oeo, publ.icado después con el. título La morsa. En 

1901. publ.ic6 la novela L'esclusa, y en l.902 Il turno. 

Al.tern6 la enseñanza con el trabajo literario, continuó 

colaborandc:> e¡1 la revista ~'.arzocco y l'luova Antolo,;:;ia, y empe-
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zó a impartir 1ecciones privadas de a1e~án e italiano. 

·En 1903 fue nombrado titular del Instituto Suoerior ?~ 

menino de1 A:aeisterío y en ese mismo a."io escribió dos ensayos: 

L'Umorisn:o y ~te e Scienza. 

EL lixito de 1.a no•.rela Il fu ;.:attia :r~ccal, traducida de 

inmediato en varías 1eneu,as? sirvió a Pira.nde1lo ~ura in~resar 

a la importante caso editorial. T'reves. Colabo~6 en 1a revista 

Trisetti=inna1e Po1itico z:J.lítnre y posterio:r-r.::ente er. el. di~io 

Corriere della sera •. En 1909 pub1icó en l..?. R3~.serr.n con":";er::no

~ 1.a novela I v•.>cchi e i piovani. 

El S do dicie~bre de 191( se representa.ron en el •eatro 

L!ete..stasio de Roma f'US acto<; únicos La morsa y Lnoie di Sicili;.. 

Entre 1912 y 1915 escribi6 una cincuentena de cuento"• en 

parte publicaóoe en revista y la m!'.'yoría incluidos en un vol.um<>::-,. 

:En julio de 1.916,. Angel.o r.-.uzco triunfó con Ta co:r.cdia 

pirnnde1iana Pensaci, Gi~comino:, y, estic::ul~do por el éxito 

de 1a comedia, Pirandtl.1.o se dedicó con más ahinco aJ. teatro. 

En 1.915 murió 1.a madre de Pir::i...~dcl.lo y se acrav6 1.a en

fermedad mental. de su esposa, una fo:nl'a ¡:eranoica que se mar~

:f'estaba. en el delirio de pe~"3ecuci6n y celos para. el. rr.nrido, 

quien en cambio nunca di6 lugar a sos~echa.s por 1.a seriedad 

de su vida privada y pú.bl.ic~ .•. En 1.91.9 l:a enferma f'ue in-cernsda 

en una clínica de Aniene, donde muri6 despu~s de cuarenta a~os 

sin haber recobrado 1.a raz6n, en diciembre de 1.959, a 1.os 87 

a.rlos de edad. 

Por otra parte, el. es tal.1.ido de 1.a ¡:>rimara. Guerra Mun

dia1 (191:4-1918) y 1.a prisión de su hijo Stef'ano, herido y en-



fer.no en e1 frente de batal.1a, contribuyeron para ai'1ieir 

mayormente a1. escritor. 

En 1920 se retir6 de 1a editorie.1 Treves y empez6 a 

escribir para 1a editorial. Bempornd. 

El. 10 de onyo de 1.921, Da.río l:íccodeoi re¡>resent6 1a 

cornerii.ec pir.:m.delio..""l.e. Se1 ~ers on::..-71 i:i cerca d •autore provo

cando dízcusiones y polé::; ~cas de1 ;:úhlico y de l<'. crítica. La 

obra cau.s6 tal im:-iocto que a partir üe entoncen 1os escritos 

de su autor se difundieron por todo el ~undo. 

En 1921 su hija Lietta se cas6 y se fue a radicar a 

C-ni1e. 

Otras comeO.ias pira.ndelianns entraron en e1 repertorio 

de muohas coopruifas teatrales~ Kientr?~ tanto Pirande11o pr~ 

sie;ui6 con su febri1 actividad literaria escribiendo comedias, 

cuentos y novel~. 

Ec1 1925, Pirandel1o fund6 e1 Teatro de Arte de Roma, 

con 1a coopereci6n de su hijo Stefa.".lo Piren.dello, Orio· •!erg!!: 

ni, ~assimo Bontenpe1li, Giuseppe Prezzoliní y Leo Perrero. 

Dentro del erupo se convírt16 en director de sus propias obras, 

ínicia.".ldo de~de ese r:iisno a~o giras de eran éxito por los es

cenarios de Europa y _.;mérica, valiéndose de 1a actuación de 

dos e;:randes actores: Ru¡:;¿;ero Ruggerí y ?:'.arta Abba, esta última 

joven intérprete que ínspír6 la obra de Firandello de 1oe últ!, 

cos a.fios •. con e11a Pírande1lo mantuvo, una correspondencia in

teresante de la cual 1a actriz di6 pública lectura· en 1962, 

Ea 1.928 se diso1vi6 1a coetpeilía do teatro y !>'.arta Abba 

form6 su propia COC\pa.~.ía, que llev6 a todas partes el teatro 
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de Pirandel.10 •. Mientras tanto e1 dramatu.~go abandon6 Ital.ia 

y vivi6 en Ber1!n, donde sigu:!.6 escribiendo tea-n-o • 

.Eh 1929, como reconocimiento a su fama internaciona1,. 

fue invitado como miembro y posteriormente como Presidente de 

1a Academia de Italia, apenas instituida • 

.i>1. 6xito internacional. de su teatro indujo a Pirande11o 

a viajar Uiinterrumpidamente. 

El 9 de noviembre de 1934 recibi6 en Eóltoco1mo, Suecia, 

e1 Premio Nobe1 por 1a Literatura y muri6 dos a.~os des~uás, 

e1 10 de diciembre de 1936 dejando inconc1uso el drama r gi~an

ti de11a ~ontaena, cuyo tercer acto cont6 e su hijo Stefano· en 

eu 1echo de muerte~ 

l"ue sepu1tado sin honores y sin discursos oficia1es, 

como á1 habia deseado,, sin a!lligos, sin :f"l.ores, con una cerroza 

de infima c1ase, e1 caballo y e1 chofer, como el más po1~ico 

de sus personajes~ (+11) 
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<HPITUL(J III 

CARACTSRISTICAS GENERALES DE LA OBRA DE LOIGI PIRANDELLO y 
ANALISIS DEL ENSAYO L'tTh:ORISh'.O COMO BASE DE SU Pil<S.o\!.IIENTO. 

Luigi Pirande11o se inici6 como escritor con el g6nero 

poético. En sus primeras composiciones se encuentra le influe~ 

cia de al.gunos autores ital.ianos como Ueo Poscolo, Leoperdi, 

Carducci y D' . .\nnunzio. En esta poesía, la nota predominante ~s 

e1 pesimismo ree.ignado, la soledad del hombre y la incomprensi6n. 

En total., Pirandello escribi6 mó.s de 150 poesías, además 

de otros pequeños poemas que no tienen ninc..1na im?ortancia ex

cepto desde el punto de vista autobiográfico o documentarístico, 

y no precisamente poético o artístico. 

Un examen de los cuentos pírandelíanos nos muestra que 

sus temas son predo~L~a..~tc~cn~c 1ú.o"Ubrcs. de hu=orisoo muc~bro, 

con cementerios, cadáveres, carrozas fúnebres, aeonías, deser!! 

cías, 1ágrima.s, miserias, enfermedades, diferentes tipos de 1~ 

cura y sobre todo suicidios. En sus cuentos Pirande11o tuvo una 

marcada tendencia por el discurso directo y por el período br~ 

ve, 1o cual. m-~estra su temprana vocaci6n teatral. 

Pirandello se propuso escribir· 365 cuentos, por lo cual. 

1os recopi16 en el texto Novelle ner un anno; sin embargo, de

bido a su actividad teatral., e61o escribió 246 cuentos incluí

dos en 15 vo1W..enee (escritos de 1901 a 1919). La crítica mcs

tr6 entusiasmo por sus cuentos, colocándolo entre los mejores 

escritores de este g6nero en la literatura mundial.. 

Pirande11o como autor de novelas no tiene la misma aut~ 

ridad artística del. cue11tista. Gaetano Muna..f6 ca1ific6 cuatro 
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novel.as pira.ndelian.as i I vecchi e 1 giovaní como f'ragl!!enta.ria, 

Suo marito cor;;o desproporcionada, Si ~ira como mediocre, 7 

Uno,nessuno e centomi1a como poco pul.ida. Por 1o anterior, y 

tomando como base 1a crítica de1 mismo ~:unafó sobre 1a novel.a 

L'Esclusa e I1 f'u Mattia Pascal., que considera a estas dos 

novel.as como fa1tas de fantasía, se oodría concluir aue la n~ 

vela no fue el e1emento natural. de Pirande11o, sino ~ás bien 

e1 cuento, es decir, el acontecimiento breve, 1a acción rápida 

y resolutiva. Apenas escrito un cuento, Pirandello comenzaba 

otro, cambia.~do con fac111dad de ~~biente, del c6mico a.l dra

mático, del. humorístico al tr~ico. 

Pírandell.o como narrador sólo 1oer6 ocuoar-;e en orofll!! 

didad de un personaje, el resto sólo fue escenario, parte de 

1a tr~~a y detalles para 11enar el espacio. 

En resumen, los cuentos y las novel.as de Pirandellc no 

l.ograrvn l.a misma notoriedad del teatro. Se quedaron como oarte 

de la literatura de l.a primera Guerra ~undial. y es ahí donde 

hoy se les ubica. 

Es importante notar que los ~otivos de su arte fueron 

siempre l.os mismos, desde la poesía a1 cuento, la novela y 

91 teatro, lo único que cambió fue el g~nero. La mayoría de 

temas de sus comedias (como la locura, el. desdobla:niento de 

l.a personalidad, la pérdida de 1a identidad personal. y e1 re

l.ativismo de l.o que creemos saber) fueron directa~ente tomado~ 

de l.os cuentos, aunque en el. teatro adquirieron profundidad y 

frescura de esti1o. 

De 1oe numerosos ensayos que escribió Pirande11o, el. 

más importante para l.os fines del. presente escrito es sobre 

L'Umorismo, escrito en_l.908. En este ensayo Pirandell.o trat6 
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de describir y definió el orieon de su arte, subra;¡rando "l.os 

aspectos dolorosos de la al.cgr!a y los risibles del dolor hy 

mano, las diferencias entre el humorismo latino y el anelos~ 

j6n, para concluir con su definición del humorismo como el tr~ 

gico y absurdo contras-ce entre la real.idad y la apariencia." 

E!ste ~con.f'1icto entre apariencia y re~lidad, en~re persona y 

personaje, entre e1 yo í~t;~0 7 ~1~:!~~~ UQ~ üombre y eu má!! 

~ara es una constante en la obra narrativa y en el teatro del 

escritor agrieentino." (+12) 

.Pirandello, para definir aJ. humorista, lo comparó con 

el aoci6loeo, el cual describe la vida social por medio de sus 

observaciones ex1:erna.s, en caobio el humorista, dotado de in

tuición: "rivela come le apparenze siano profondaroente diverso 

dall'essere intimo della coscienza degli associati." (+13) 

En su ensayo L'Umorismo Pirandello anal.izó detallada

mente la per~onalidad del ser huma.no frente a la sociedad, tal. 

y como lo muestra el siguien1:e párrafo de Vicentini, en el cual. 

el autor cita fraB'lllentados ale;unos párra.:f'os del texto de PirS!!, 

dello1 

"Ci6 che noi conosciamo di noi stessi, non t'i che una 

parte, forse una piccolissima parte, di quello cha noi 

el.amo". B poicht'i "Vive nell'anima nostra l'anima della 

razza o della collettivitá di cui siamo parte•, e 'la 

pressione dell'altru.i modo di sentire e d'operare, t'i 

risentita da noi inconec4amente" s:!.muliamo o dissimu

liamo con noi medesimi, 'sdoppiandoci s spesso anche 

moltip1icandoci." c+14) 
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En este ensayo Pirandel1o define 1a vida como un :t"1ujo 

que nosotros tratamos de deT.ener, de fijar en formas estab1ee 

y determinadas dentro y fuera de nosotros. Estas formas son 1os 

conceptos o 1os ideal.es a 1os que quisiéramos permanecer cohe

rentes. Sin embar~o, dentro de nosotz-os e1 í.lujo continúa, hB!! 

ta que "in determi.nati momenti tempeztosi, investiti tla1 :fl.usso, 

tutte quelle nostre forme fittizie cro11ano miseramen"t;e." c•15) 

El hUt:lOrista, seg-Wl Pirande11o, {y si~endo con 1as 

opiniones do Vicentini) "coglie la finzione spontroiea che 

ognuno fa di s~" e '1e varíe simu1azioni por 1a 1otta de11a 

vita, e si diverte a sma.scheru.r1e. D. mondo 1ui, se non pro

priwnente nudo, 1o vede, per cosi dire, in camicia". (+16) 

"D. sentimento de1 contrario", concepto fundarnenta1 en 

1a obra de1 dramaturgo, quedó definido en e1 ensayo L'Umorismo 

de 1a sia;uicnte manerai 

"La riflessione si pone i.nnanzi a1 sentimento da giu

dice: 10 a.nal.izza, spassionandosene; ne scompone 1'i~ 

magine; da questa ana1isi per6, da questa scomnosizi~ 

ne, un altro eentimento sorge o epira: quello che po

trebbe chis.rnarsi, e che io infatti chiamo "il sentimea 

to de1 contrario"••• questo sentimento nasce da1 con

tra.eto fra ragione e istinto ••• 6 capacitá de1 pera~ 

nag6iO piú che de11'autore, di vedersi vivere, di e.=. 

sere insieroe soggetto e critico spietato de11e propria 

azioni." {+17)' 

Para Pirandello, el humorista no sólo denuncia 1as me,n; 

tiras convencional.es con 1as que tratamos de engal'l.arnos a no.=. 

otros ~ismos, sino que a1 mismo tiempo ve también e1 1ado se-
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rio y doloroso. El. hombre cree aer diferente de lo que suataa 

cial.mente es. De ta1 construcci6n, aún por medio del ridícu1o, 

el hu.~oriata se compadece. 

El. sentimiento del contr!l.I'io, reconocido ~or Pirandel1o 

como dato esencia1 del hU!!lorismo, vacía la rea1idad y el yo. 

Un ejemplo de este sentimiento, que encontraoos en el ensayo 

L'Umorisrno, es el siguiente: 

"Og¿;i siamo, do¡¡¡ani no. Che faccia ci hanno dato per 

rappresentar la parte del vivo? Un brutto naso? Che pena 

doverai portare a spe.sso un brutto naso per tutta la vi 

ta ••• Fortuna che, a lu.~eo e.ndare, non ce n'eccorgia.mo 

piú. Se ne accorgono gli altri é vero, quando noi sismo 

finanche arrivati a cretlere d'avero un bel naso; e a11~ 

ra non sappiamo piú spiegarci perché gli altri ride.no 

gua.rde.ndoci. Sano tanti sciocchi: Consoliamoci guardando 

che orecchi ha quel1o e che 1abbra. que11'aJ.tro; i quaJ.1 

non s'accorgono nem.~eno e hanno 11 corA~eio di ridere di 

noi. Maschere, ma.schere ••• un sorfio e passano, per dar 

poato ad altre. Quel pavero zoppetto lá ••• Chi ~? Correre 

a11a morte con una sta.mpella ••• la vita qua, echiaccia 

il piede a uno, cava 1á un occhio a un altro ••• Gamba di 

lean.o, occhio di vetro, e avanti! Ciascuno si racconcia 

la maschera come pu6, la maschera esteriore. Perché den 

tro poi c•é 1'a1tra, che spesso non s•accorda con quella 

di fuori. E niente é vero: Vero il mare, sí, vera la moa 

tagna, vero 11 sasso, ve.·o un fil.o d'erba; ma l.'uomo? 

Sempre,mascherato, zenza volerlo, senza saperl.o, di quel 

l.a tal. cosa ch.•egl1 in buona fede si fi~a d •essere: 

bel.lo, buono, grazioso, generoso, infelice, ecc., ecc. 

E questo fa tanto ridere a pensarc1," (+l.8) 
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A11.mayer a.f'irm6: "l.a def'inizíone dell 'umoriamo data 

da1 Pi.randello ••• .§ l.a migl.iore introduzione a11a l.ettura 

di. Pirandello stesso.• {+1.9) 

En general, podría resumirse que el ensayo L'Umorísmo, 

pobre en organizaci6n y en metodol.og!a, ti.ene una gran impor

tancia como acl.araci6n de 1.a obra del. autor, como revisí6n 

y coordinaci6n; es une especie de pausa en l.a cua1 Pírandel.l.o 

defené.6 su procedimiento t.§cnico artístico y definió su 

actitud. &> el. "testimonio di una condizione psicol.ogíca, che 

ha 1e sue radici in una desoiazione esiatenziale, comune 

al.1'epOQa e •al.l.a cultura europea." (+20) 

A pesar de haber caído en el. academismo típico de sus 

ensayos, Pirandel.l.o a;;il.iz6 1a lectura de L'UmoriS111o con 

ejemplos, an.§cdota.s y fábulas. 
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CAPITULO r:v 

D!PORT.lliCIA DEL T::..\TRO PIRANDELHNO • 

.En BUS inicios como escritor, Pirandello se sint16 bás1 

ca.mente atraído por la narrativa, ta1 y como lo revel6 a su 

hijo Stefano en las misivas que 1e envi6 a1 frente de bata1la. 

Escribir pura la ~scena, en ca.~bio, aunq~e no le parecía que 
... ' ,, .., . ._. - . . 

ru.;;iü..J...'"-V ..Lu.1..:.L'c:i.t..J..VO. J:"O.Z:..t.erl.orm-=ru"&e, e1 

éxito de sus primeras comedias que fueron puestas en escena fue 

afirmando su ¡;usto por el teatro. Su amieo y actor, .Angelo Musco, 

luego de representar la pieza I,wnie di Sicilia, le pidi6 que 

escribiera otra. De aqui surgi6 la idea do Pensaci, Giacomino!, 

cuya representaci6n se llev6 a cabo en l.916 con igua1 éxito •. A1 

a!lo Sit>Uiente, el éxito de Cosí é (se vi oare) incliné a 

Pirandello a>in más por el teatro. 

Pue así como, de manera imperceptible, el teatro triunfó 

sobre BU vocaci6n inicial de narrador. 

En una entrevista publicada en la revista Fiera Lettera

ria del 14 de abril de 1929, Pirandello se mostr6 discrepante 

con las representaciones teatrales de su tiempo: 

"La possibili tá di ottenere tutti gli effettj., la tecnica 

portata a11a sua massima perfezione, eta finerido con 

l'uccid'ere 11 teatro. Basta talvolta ques~i rér;isseurs 

un ab~ozzo di commedia, che permetta di portare aulla 

ecena cose mai lassú vedute, per muoverli a fara uno 

epettacolo. Le danza, le acrobazie, il circo equestre, 

i mutamenti di scena rapidi e con macchine potenti e 

perfette, hanno finito col diventare altrettanti mezzi 
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di corruzione de1 teatro stesso. Io, co1 mio dramma 

nuovo, intendo reagire aquesta tendenza." (+21) 

La obra de arte fue represw:ntada por Pirande11o como 

1a vida rea1, caprichosa, cambiante, 11ena de peque~os deta-

11es. Los casos de sus comedias nos muestran 1os incidentes 

C"!:'!'.lr.O!" ".<> l C'! vid" cotiñie.nst: 1a.s traiciones conyuga1es ( n. 
berretto a eona~1i, I1 giuoco del.1e na.rti; 1oe hijos i1e¡¡::í

timos (La racione de~li a.1.tri, L'inne~to, Il. niacere del.l.'one

~)¡ manifestaciones de locura (Enrico T'l, La Vita che ti 

~. Cosí li (se vi "Dare)); una maternidad verdadera consi

derada como falsa (Come pri~a, meglio di nrima); un padre que 

descubre que su hija era hija de otro (Tutto ner bene); •tn 

padre sorprendido con l.a hijastra en una casa de ~it~ (~ 
persona~Ri in cerca d'autore); matrimonio por conveniencia de 

un viejo de 70 ru1os con una joven de 16 (Pensaci, Giacomino:). 

Verdaderamente son pocas 1as comedias de Pirandel.1o 

en 1as que de una forma u otra no se traten 1oe prob1ema.s 

de1 runor, de 1a fami1ia, de 1os hijos y del matrimonio. 

A pesar de su ingenio para crear caeos novedosos, no 

es en 1a e1ecc16n de 1oe c~os, sino en 1a actitud de 1oe 

personajes donde radica 1a ori~ina1idad de Pirandel.1o. 

Loe personajes pirande11anos pertenecen a 1a media 

burguesía: son mercaderes, profesores, abo~ados corruptos, 

notarios, empleados fósil.es, toda una multitud atormentada 

por mi1 problemas. Es la ge~te más común y vu1gar de este 

mundo, que podría vivir en cual.quier ciudad. Los e1ementos 
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exteriores, el ambiente, nos dan la impresi6n de que se trata 

de gente como nosotros. Hasta aqirl: todo es verosímil, humano, 

pero no ser!a o::-igina.l. ni tendría nada de extrai:lo. 

S:U.t. embargo, estos personajes se dan a la tarea de sa

lir de l.o común, de ?arecer extraordin~rios, de ser eje~pli:u-c3 

raros del género hu.1'1ano. La origina.l.idad de estos personajes 

ea que se ven vivir. La cu1pa o el mérito es de la reflexi6n, 

del espejo que l.oa ref1aja. 

Eo. el. teatro pirandel.iano l.a escena se interrumne para 

dar paso a l.a refl.exi6n del. personaje sobre el. sienificado de 

l.a acción •. Los personajes pirandelianos explican las razones 

de eu comportamiento, ya que actúan fuera de los convenciona

l.ismos o contra éstos; tienen necesidad de contar, de expl2car 

lo que sucede en su interior cuando sienten que no existe el 

diálogo social. So esta nueva dramaturgia, la sociedad vive 

de un convenciona.l.isco puramente formal., que Pirandell.o se 

esfuerza en mostrar como carente de contenido ~tico. 

Los ;ersonajes de l.os dramas pirandelianos entienden 

y anal.izan lúcida y despiadadamente la vida, los propios aen

ti:nientos y l.os de aquel.loa que los rodean. La dramaturgia pi

randeliana no surge en el terreno social, sino individua:I:. Es 

u.na rebelión solitaria. 

Los personajes pirandelianos reconocen que es la con

ciencia la que crea conflictc> en el ser humano, tal y como lo 

expresa un personaje de la comedia Ma non é una cosa seria: 
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'"Perch4 ••• oerché 1a natura, che ci vuo1 tonto bene, 

·non ha voluto che noi soffrissimo soltanto per i 

noetri sentimenti e 1e nostre 0s.seioni, ma che ci 

avve1enaasimo anche co1 liub1imato corrosivo de11e 

deduzioni 1ogichc. • (+22) 

En 1a reforma pirande1iana se pasa de l.a un:idad int

rior a J..a duplicidad o plural.idad. • .b:n ei personaje viven el. 

concepto que 41 tiene de a! mismo y el concepto ~e de &1 

tienen loe demás. El actor interpreta una emcci6n individua1 

7 a1 miamo tiempo la discute, la ans:J.iza. En esta forma, los 

personajes terminan observando 1a vida, sintiéndose agobiados 

por sus problemas, se vuelven cer~brales, incapaces de entu

siasmos, sin :fé; incapaces de vivir por una excesiva contem

p1ac16n 7 comprensi6n do la vida. 

En su prefacio a Sei oersonn.gvi in cerca d•autore, 

Pirande11o de!ini6 a sue personajes como: 

"••• la ~ente piú scontenta de1 mondo, uomini, donne, 

r~azzi, avvo1ti in casi strani da cuí non trovan piú 

m''.JdO a uscire; contrariati nei 1oro disegni; f'rodati 

ne11e 1oro speranze; e coi quali insomma. 4 spesso 

veramente una gran pena trattare."' (+23) 

Pirandello fue un observador de 1a sociedad humana, 

y centr6 su atenci6n en el contraste entre '1a vida interior 

de1 hombre 7 1-as apariencias exteriores, en la convicci6n de 

que existe una gran diferencia entre c6mo somos rea1mente 7 

c6mo nos consideran 1oa dem!s. 

Pirandello estudi6 al individuo como victima de 1as 

re1acionee socia1es basadas en e1 cálcu1o, con 1a pena 7 1a 
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angustia que 1o oprimen, porque descubre su existencia ~ 

dividua1 ~is 7 sofoca.da 7 su anhe1o por sobresa1ir siem

pre :f'rustrado. A. partir de esta concepción, Pirandello 

asUllli.6 un pesimismo in.superable. 

n tee.tro pirandeliano es e1 espejo de una so c.iedad 

~i7i~ida ~n la que ios individuos no loe;ran entablar un di!' 

1ogo moral.- Pirande1lo con.etat6· con amargura la :f'al.ta de º2. 

m\lllicaci6n en.tre los hombrea, la condena a: vivi:r como extr~ 

fios 7 desconocidos e1 uno aJ. otro, solos en el mundo, e~oi~ 

tas. 

Su \Snica fe estuvo en le.a hijos, aún cua:ndo son ile

g!tilll.oa. Pirandello loe defendió del egoiemo humano 7 de 

loe oonvenciona1isC10e socia:l.es (O di uno o di neesuno, 

L'innesto, La ra~ione deeli a1tri, Pensaci, Giacomino:). 

Pirandello centr6 su atención preferentemente en el 

protaeonista, dejando a los demás una función secundaria, 

con e1 objeto de desarro1lar a1 máximo el a.ruil.isis intros

pectivo de un sclo personaje •. 

Re. un artículo· que l'irandello dedicó· a la hove1a

Il. vecchio, de Ugo Ojett:!. 1 de:f'ini6 as! su concepto de per

sonaje: 

"L'arte non deve orear tipi, ma uominí, i quali 

possono diventar tipi, ma dopo,. per consenso a1trui, 

non per 1a volontá de11o scrittore. L•uomo nel moa 

do ds11'arte, se ~ Ujmo veremente, reata e vive; i1 

tipo ps.asa, perch~, come ogn'a1tra opera di aintesi, 

ha valore temporaneo, relativo a un dato modo di 

concepire e di sentire ••• " (+24) 
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Et1 ~i;l. Pirandel.l.o busc6 la conplejidad de la obra en 

su conjunto, es tal. vez por eso que propuso una y- otra vez 

1oe mismos ter.ias, 1os anal.izó en todas sus facetas con e1 fin 

de reve1ar 1o absurdo ~ ridícul.o de la vida de1 hombre, de su 

Vida "desnuda", sin máscara, mos-n-ando loe rostros contr~dos 

por 1a pasión, deformados por una sonrisa trá&"ica. 

Los principal.es motivos á.e:L t.ea.:1'ro t1íi·a.ruit:l::.éi.e.0 :!'::.e:--::r .. : 

la mu1tiplicidad del alma humana, el desdoble.miento de la pe~ 

scnaJ..idad, el. egoísmo humano, la :fatal.id ad, el triunfe de1 i~ 

tinto sobre la moral., la hipocresía, lo ~rotesco, el hombre a 

merced de fuerzas extrañas, los abeurdos de la vida cotidiana, 

el. deseo frw>trad• de ser lo que no se es. 

Los casos pirandelianos en su gran mayoría resu.l.tan 

excepcionales, patol6gicos, extra:óos. En ellos Pirandello con

cibe al hombre comD un ser atormentado, inex~licable e íntim~ 

mente dividido entre sus sueños y la vida de cada día, 11eno 

de contradicciones y victima de estados de ánimo continuamente 

nuevos. Sin erubar~o, Pira:ndello representó en el1os 1a verda

dera esencia de nuestra vida al tratar del constante autoaná

lisis del hombre, de nuestro vano intento por detener el. 

flujo de la vida para fijarla en fonnaa estables, de nuestro 

afán por autodeterminarnos y convencer a 1os demás de nuestras 

propias razones. 

Una característica importante que siempre definió e1 

teatro pirende1iano fue ia presencia del autor que juzga, an~ 

1iza, discurre, condena, sonríe, satiriza y rarrunente absueive. 

Por medio de monólogos, Pirande11o nos conduce al.a 
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tem,tica d<ft la soledad: el hombre habla a veces consigo mismo 

o bien con un interlocutor inexistente. El autor aprovecha los 

monólogos para intervenir con sus ra.zonam~entos sobre la múJ.

tiple personal.idad humana. 

Por lo que respecta al lenguaje pirandelieno, podeooe 

encontrar en su teatro l.a palabra estudiad.a y precisa que re

presenta en forca simple un estado de Mimo. El dra•naturgo no 

tuvo necesidad de util.izar muchas palabras para describir una. 

situación, para. mostrarnos el rencor o el desdén de un perso

naje. Una sola expresi6n nos permite ~irar el alma del perso

naje, nos explica su estado, s~g gestos, su posici6n. 

Como observa ?ilippo Puglisi, en el lenguaje pirandeli~ 

no se refleja el nerviosismo de los sicilianos, su diálogo ea 

trecortado que recurre a la mímica para comoletarse y que queda 

la:! más de las veces inconcluso. El. peTsonaje pirandelieno es 

impulsado por el sentimiento y frenado por la raz6n. El cora

zón lo obliga a hablar, a actuar, y entonces la reflexi6n le 

a.conseja callar. De aquí que frecuentemente la frase se trunca 

a la mitad y es interrumpida por el gesto. 

Pirandello dedic6 eu mayor esfuerzo para dar una sustaa 

cía humana :r universal al teatro italinno, au.."lque como él mismo 

lo reconoció en su comedia Sei nersona~~i in cerca d'autore, su 

teatro innovador fue difícil. de entender en un principio: 

"Che vuole che le faccia io, se dalla J.>rancia non ci 

viene piú una buona commedia, e ci siamo ridotti a 

mettere in iscena commedie di PirandelJ.o, che chi 

l'inten.de é bravo, fatte apposta di maniera che né 
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attori né critici né pubbl.ico ne restino mai 

contenti?" c•25) 

a) Origina1idad de sus comedias del Teatro en el teatro.-

Conf'o:nr.e a su propia definición del. "Teatro en e1 tea.tro ", 

tre~ de las comedias pirandel.iane.s pertenecen a este tipo por

que desarroll.an su acci6n en el. escenario, en l.a sal.a, en un 

palco o en los corredores, pero príncipnJ.rnente porque todo lo 

que comprende un teatro: personajes y actores, auto~ y direc-

tor teatral., críticos y espectado~es, representan un posible 

con!' l.i c to. 

Las comedias del. "Teatro en el. teatro" se diferencian 

entre sí por los diferentes tipos de conflicto que se pueden 

presentar entre los el.amentos del. teatro: en Sei nersonaPri in 

cerca d•autore el. conflicto es entre los personajes, los ac

torer. y el. director teatral.; en Cia.scuno s. suo modo el confl.i~ 

to es entre los espectadores, el autor y los actores, y por 

111.timo, en Qt¡e~ta sera si recita a sorretto el conflicto se 

presenta entre los actores convertidos en personajes y su di

rector teatral.. 

Pirandello inici6 sus tres comedias del. "Teatro en el. 

teatro" con un argumento pretexto, el. cual es interrumpido en 

forma violenta por un conflicto teatral. im?revisto; de esta 

manera, el. dr!UT!aturgo provoca el. desconcierto y el. di<.gusto 

del. público. En la comedia Ciao.cuno a suo modo, por ejemplo, 

aumentcS todavía más ese desconcierto mezclando a dos personajes 

entre el. públ.ico, l.os cual.es reniegan del. espectácul.o tan re

buscado: 
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·-"Le solite sciarade! Va• e sap~i tu che vo~lia direl 

- •s un prendare 1n giro la gente! 

Mi pare che cot!l.Í?1ci a fida.raí un po• troppo, oramail 

Io non ci ho capito nu.ll.af 

:O. ~iuoco de~li eninm:11 

Se i1 teatro, dico, deve ridurei un supp1izio: (+26) 

En este tipo de teatro pueden surgir multitud de imp~ 

vistos por parte del público, por lo que Pirandello abri6 un 

amplísimo margen a la relaci6n público-espectácul.o y a la im

provisaci6n. 

Pirandello pro1o~6 la acci6n fuera del escenario con 

el fin de que se desarrollara en su ambiente real, incluyendo 

la convicci6n del público con sus posibles intervenciones. El 

espectador no sabe exactamente dónde termina la realidad y 

d6nde empieza la represcntaci6n. 

La acci6n teatral. aparece con un si61lificado diferente, 

y la estructura trad!ciona1 de los teatros se muestra inapro

piada. La acción acerca y o.l.eja al actor respecto al público, 

lo sumerja sn su propia ficción, lo pone frente a s! mismo, 

frente a los demás actores que lo observan, y después en con

tacto con los espectadores. 

La representaci6h teatral tradicional es uns fal.sific~ 

ci6n de la realidad porque pretende fijar en la perfección de 

un acontecimiento la infinita variedad de reacciones y aotit~ 

des propias de la esencia humana. 

En cambio Piranuello, con su "Teatro en el teatro" va 

~ allá de los simples artificios teatrales y bu.sea la repr~ 
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eentac;i6n de 1.a vida cisma, mutabl.e y ca6tica, sin una :forma 

eatabl.ecida, rel.ativa y contradictoria. Ante 1.os ojos del. p~ 

bl.ico se representan 1.as pasiones humanas sin orden aparente, 

siguiendo s61o 1.os impul.aos intericree del. ser humano. En 1.oe 

personajes nace el. grito qua condena 1.as máscaras :fal.sas y d~ 

nuncia a 1a sociedad como cul.pable. Surge entonces en ellos el. 
.... .,r ,, -~ 

pl.ena y sincera, natura1 y pura. En esta :forma el. espectador 

asiste a1 espectácul.o de 1.a vida y se ve refl.ejado en él.. 

Ouesta sera si recita a aorcetto y Ciascuno a suo modo, 

escritas despu~s de 1923, no se ~ueden ubicar en el. mismo 

pl.ano a.r1;ístico de Sei persona,~.o:i in cerca d •autore, 1.a cual., 

a partir de su primera representación en 1921 a1canz6 muy

pronto fama mundial.. 



35 

CAPITULO V 

LA MASCARA DEL INDIVIDUO SN LA SOCI.::DAD A TRAVFS DEL A?!ALISIS 

DE: TR:CS COMEDIAS Y UNA NOIT!::LA D.S· LUIGI PIR.iiNDfil.LO. 

Cuando el. típico personaje pirandel.iano {de cuyo oará~ 

ter autoan!l.J.ítioo se ha habl.ado en el. ca":l!tu1c. anterior) se .,..e 
col.oca.do en una situación mol.esta creada por in sociedad, rea~ 

ciona de diferente manera, segÚn su tem~eramento: hay una 

reacci6n pasiva, una reacción ir6nico-humorística y una reacción 

draiuática. 

La reacción pasiva y resienada es l.a del. personaje que 

aospta l.a máscara que l.os demás l.e imponen y vive con e1l.a, en 

l.a íl.u.soria esperanza de dar un orden, un as,,ecto, una. forma a 

su vida. Na.ce de equ! el. "verse vivir", l.o que Pirandel.l.o l.1am6 

"il. teatro del.l.o specchio". El. personaje no encuentra ol.e&ria 

o gusto por l.a vida, considera l.os propios actos y l.os propios 

sentimientos como cosas de l.os demás, sin interés. Este es el. 

caso del. protaeonista del. Giuoco del.l.e oa.rti, primera comedia.

que se anal.iza en este estudio. 

La reacción irónico-humorística es l.a reacción de aquel. 

personaje que, contraria.do, acepta l.a máscara, pero asume una 

actitud pol.él!Ú.ca. Anal.iza fríamente su real.idad, l.as l.eyes so

cial.es y humanas, y se burl.a del. destino, terminando por des

cubrirse rid1cu1o. Este es el. caso del. profesor Toti, de l.a c~ 

media Pensací, Giacomino: 

La reacción dramática nace cus.ndo el. hombre, exasperado, 

no l.o~a adaptarse a su máscara., y ni siquiera sonríe humoríst!. 

cemente; entonces se desprende de l.a mlu>cara de l.a repr~senta-
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ci6n y se revela en toda su humanidad desilusionada. lll padre 

de 1os Sei nersona~gi in cerca d'autore representa este tipo 

de reacci6n. 

De acuerdo con lo anterior, en 1as tres comedias e1eg!_ 

das se anal.izan los diferentes tipos de reacci6n, 1oe cuales 

en todas sus formas significan un rechazo contra lo estable

cido y e1 análisis pesimista de una realidad '<"'-" ""''°í" .,.i .i.r,

dividuo de contenido humano y lo arrastra hacia la ficci6n. 

I1 giuoco de11e partí 

Ea esta comedia Pirande11o analiza y critica e1 ~odo de 

ser de la so~iedad, que por conveniencia vacía el concepto del 

matrimonio de contenido moral. De esta forma pone eñ juego el 

derecho jurídico, las tradiciones del honor y de la familia. 

Pirandello pone en evidencia lQs equívocos y 1os eneaños fren

te a las normas del derecho. El mundo considera con hipocresía 

el adulterio y el dramaturgo lo pone a1 descubierto. 

Pirandello asiste asi a la crisis del hombre contempo

ráneo, constata su unidad fragmentada y su dignidad humill~da. 

Descubre las contradicciones de la sociedad basada en las actns 

de papel y los convencionalismos que su.etituyen a los vínculos 

da 'l.a moral. verdadera. 

PirandellQ acusa a la vida organizada 16gicamente que 

aparece como il6e;ica, fundada en principios vacíos, inadecua

dos para satisfacer las necesidades de la existencia individual. 

La sociedad no está en posibilidades de encauzar 1a fuerza 

vi.tal ind:i.vidual. 

Esta comedia, que fue puesta en escena en 1918, es la 
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historia de Leona Ga1a, marido enea~ado por su mujer Si1ia. 

Ante la conciencia del triángul.o amoroso, 1os esposos han 

hecho un pacto para &Uarclar 1as apariencias de su matrimonio 

ante la sociedad. Leona visita diariamente a su esposa du

rante media hora. En una. de ostaa visitas, Leone llega in

c1u.so A _,r'lCO!\~=-~ o:::'l ::¡_,:, c.:i..:;.:.. &.l. ~¡¡wi-¡;e cie Si.lia, Guido Ven~ 

zi, pero 6sto no es motivo para que Leona se inmute. 

Cuando GÚido, asomb~ado, pregunta a Leona c6mo es po

sib1e que acepte sin escá.."ldalos y sin procedimientos legales 

la separaci6n de su mujer, Leone resuoude con indiferencia: 

"Ho dato secpre rneione a tutti". (+27a} 

Lo que pareciera ser un pacto armonioso no es más que 

un martirio para los esposos. 

Por su parte, Silia aspira a vivir una vida diferente, 

porque, como lo dcc1ara a su amante, siente que vive como en 

una cárcel, presa por las circunstancias, por todos los que 

la rodean, e incluso por su mismo cuerpo. Silia aspira a ser 

libre de disponer de su vida y en cambio el acuerdo tomado 

con su esposo no le permite esta libertad. 

La libertad que Leone ha dado a su esposa para que 

actúe según su conveniencia, es una libertad que en rea1idad 

no existe, como lo manifiesta la propia Silia:· 

"Io 7edo sempre luí che me 1'ha data questa libertá 

come una cosa. da nulla, andandosene a vivere par 

oonto suo, e dopo aveZ'I!li dimostrato tre anni, che non 

asiste, questa famosa libertá, perch~, comunque possa 

avvalP.rmene, sar6 sempre schiava ••• " (+27b) 
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Esta situación lleva a Silia a re:flexionar sobre el yo 

intimo que poseemos todos, pero que a veces pasa desapercibido: 

"Silia. •••la oropria vita ••• quella che nessuno con:fida 

neanche a se stesso: 

Guido. Come dici? 

Silia. Non t•á mai avvenuto di scoprirti improvvisamell 

te in uno specchio, mantre stai vivendo senza pensarti, 

che la tua stessa immagine ti sembra quella d'un estr~ 

neo, che subito ti turba, ti sconcerta, ti rrua.sta tutto, 

richie.:nandoti a te, che so, per ria1zarti una ciocca 

di capel.l:i che t•é scivol.ata sul.la :fronte?" (+28) 

Para Sil.ia, su marido vive "quo.si :fuori del.la vita", ee 

como una pesadil.la para el.l.a pues "guarda e ca':lisce tutto". 

Ante esta situación, Silia no coporta l.a presencia de su maM.

do y sólo piensa en deshacerse de él, como l.o mani:fiesta a su 

ar.iante Guido: 

"Silia •••• non ho piú in ce che un pensiaro che farn~ 

tica di continuo: come l.evarmelo davanti; co~e l.ibe

ra:rmene, non me sol.tanto, ma tutti." c+29) 

Por su parte, Leona Gal.a acepta el. pacto con su esposa 

tratando de evadir su triste real.idad: "••• mi s:forzo quanto 

piú posso d'esscrei il meno possibi1e, e non sol.o per gl.i a1tri, 

ma anche per me stesso". (+30) Leona concibe los hechos como 

una príei6n: "•,, e quando un :fatto 6 f"atto, resta lá, come una 

prigione per te". En la. misma :fo:nr,a, cata1oga su matrimonio co

mo una priei6n: "• •• mi son lascie.to aposare.,. prir;ione:" (+30) 
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Leona revela a Guido que no es ca~az de desligarse 

1eca1mente de su esposa: 

humana.: 

"Leona. 1.'a capieco che é inuti1e, nomina1mente, 1a 

parte assel>!latami da un fatto che non si !'U6 distrll4t

cere, rosta: sono i1 marito." (+31) 

Leone Ga1a medita sobre e1 ma1, inherente a 1a vida 

"Ce 1o facciSlJIO tutti, il oa1e, a viconda; e ciascuno 

a se stesso, poi ••• per forza: •.s la vita". (+32) 

La so1uci6n que ha encontrado Leone para no Aufr.ir por 

este ma1 r¡ue es inevitubl.e, es una actitud pesimista de indi

ferencia: 

"Leone. Bisor.;na vuotarsene ••• contentarsi, non piú di 

vivere ;>er Dé, :::a di guardar vivere ¡r1i aJ.tri, e anche 

noi stessi, da fuori, par que1 poco ch~ pur si á co

stretti a vivere". (+33) 

Con esta postura, Leona nnu1a sus posibil.idades de di~ 

frutar 1a vida. Por medio de una critica objetiva ordena ra

cional.ir.ente sus re1aciones con 1a sociedad y actlS.a negativame!! 

te, pues al. renunciRr a 1a acción renuncia también a 1a vida. 

De esta manera, asistimos a1 confl.icto entre e1 indiv~ 

duo y e1 mundo que 1o rodea •. Leono Ga1a se encierra hermiitic~ 

mente en s:!. misi.:o y 1a anorms.1idad se vue1ve su sistema de vida. 

En este punto de1 relato, interviene e1 ·acontecimiento 

clave, que rompe 1a conotonia de 1a exiatencia. Silia arroja 

desde su ventana un cascarón de huevo y golpea a uno de cuatro 

señores que están tolliados y entran a ou casa a reclamar1e e1 
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atrope11o. A causa de eu estado de ebriedad, 1os cuatro hom

bres confunden a Si1ia con una ta1 Pepita y su casa con una 

casa. de citas. Los borrachos quieren ver baí1ar desnuda a 

Si1ia y e11a aprovecha para 11an:ar a sus vecinos. Ahora 1os 

vecinos son testigos de1 u1traje su:friQO por aquel.le señora 

de bien y e1la se encartiará de hacerle resoonder a1 cu1pab1e 

por aq~el1G ~i~~~. 

El. grs.n deseo de Si.1ie de deshacex-se de l.a odiosa pr~ 

sencia de su marido, puede verse ci.unpl.ido. Es a1 esposo a1 

que en estos casos 1e correeponde 1ava.r el. honor de l.a femi-

1ia. Por l.o tanto, Silia puede aprovecharse de l.as circunstan 

cías y hacerl.e pasar un ma1 rato a su marido: 

"Silia. Voel.io vedere se non son buona da procurargl.i 

••• a1meno almeno qual.che fastidio:" (+34) 

Sil.is informa a su marido l.o ocurrido y subraya el he

cho de que el desafio se realizó en público •. '\si pues, se ten 

drá que castigar 1a ofensa por medio de un-duel.o, a 1o que 

Leone responde que él está "dispostissimo a !"are tutto que1 

che gli tocca". (+35) 

En toda 1.a ciudad se habl.a del. duelo y 1os más preoc~ 

pedos quieren enseñar a Leona n1 menos a tomar 1a espada, 

pero é1 pide que l.o dejen tranquil.o. Con ambie{1edad e ironia, 

da a entender que a é1 no J.e preocupa en 1o má.s m!nimo e1 fa

moso duelo. Leone ha comprendido perfectamente que los or.lantes 

l:e han preparado una trampa para deshacerse de 61., pero ~1 

por su parte tambi6n está dispuesto a d~1enderse de ellos: 

"Leona. n ¡riuoco 6 questo. L'ha Ca:>ito f'inanche J.ei. 

CiasclUlO 1a oou::i. !)arte, fino a1J.'u1timo; e stai pur s!_. 

curo che rla1 mio pernio io non rni muovo, avvenea che 

pu6 ••• " (+36) 
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A su esposa, que fingidamente ee !!11.leetra preocupada, 

Leone responde tambi&n con pal.abra.e eva.siveD que ocu1tan eue 

verdaderas intenciones: 

"Lao::.o. Pc~c'tt~rn1. ch•io mi. di:fenda come so e poseo. 

Sília. Credi ene codesta indifferenza ti poesa •iovsre? 

Le.eme • Eh: Al. tro: 

Silia. Se & un cosí bravo spadaccino! 

Leona. Per lui, per il si;rnor Guido Venanzif Per me che 

VU.Oi che Bia?"• (+37) 

La actitud que ha asw:údo Leone desde el ?acto con Bu 

eanosa ha sido una tota:J. indiferencia, y, "lnte la adversidad, 

esta misma actitud es la que le puede ayudar ~ ca~bia:r una p~ 

ligrosa aírenta por una feliz evasi6n: 

"Silia. Se non sai neppure tenere in mnno una spada •• , 

Leone. Mi bnsterá, stai sicura, questa indifferenza, 

per aver coraegio, non giá davnnti a un uomo, che ~ 

nulla, ma davo.nti a tutti e semnre •. Vivo in ta1 clima, 

cara, che poseo non curarmí di niente; della morte e~ 

me della vita. Fieurati 'lioi del· ridicol.o degli uominí 

e dei loro meschini giudizii. Non temere. Ho capito 

il giuoco." c•3e) 
El protagonista de esta comedia, con el fin de 11Bumir 

1a mfu3cara de marid~ que le impone la sociedad, ha tenido que 

llegar a una postura. fal.sa de 1 .. 1 cual: cu1pa a su esposas 

"Silia. Ma come farai? 

Leone. Come h~ sem9re fatto, dacch& tu me ne faceeti 

vedere la necessitá ••• " c•39) 
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Leone se reve1a ante su esposa como un ser humano con 

sentimientos, y con 1a di.t'!ci1 tarea de sofocar éstos ante 

1ae circl.lllStancia.s advere a.e; 

"Leona •••• credi che non sorgano impeti di sentime!l 

ti anche in me? Ma io non l.i l.ascio scatenare: io 1i 

Pirandel.1o util.i:l'.6 el. aol.pe de escena fina1 como punto 

cul.minante, imprevisto y decisivo. Sl. día del. duel.o, Leona 

despierta tarde e inc1uso fin~e no recordar su compromiso. 

La decl.araci6n final. do Leona Gal.a representa l.a sol.u

ci6n magnífica, l.a venganza y el. único fin de toda l.a conduc

ta extraña del. marido engañado: 

"Leone. lo mari.to, ho sfidato, perchii non poteva 1ui 

par mia motrl.ie. !ria quanto a battermi, no. Quanto a 

be:ttermi, scusa (a Guido} ••• tul.o aai bt:x1e, (,vero? 

che io non c'entro, perché via, non mi batto io, ti 

batti tu: ••• secoodo 11 eiuoco de1l.e partí. Io, 1a 

mia, l.ui, l.a sua." (+41) 

A1 momento de descubrir sus verdaderas intenc~ones, el. 

marido echa en cara a 1os infiel.e~ su traici6n y se del.sita 

con e1 pl.acer de su veneanza1 

"Leona. Ah, vo1evate davvero portarmi a1 mace11o? ••• 

Ah: twete creduto di giocarvi me, 1a mia vita? Avo:te 

fall.ito 11 co1po, cari miei: Io ho eiocato voi!" (+42} 

La actitud pasiva del. esposo, que l.e ha ayudado a eo

b1:el.1ev::i.r 1a si tuaci6n 1 a fina1 de cuentas 1e ayuda a sal.ir 

del. probl.erua: 
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"Leona •••• á 1a ragione, qunndo uno s•á votato 

d•ogn:t passione." (+43) 

Leona. en su pape1 de esposo, tiene e1 deber de des~ 

fiar a qW.en ha insul.tado a su mujer, pero a1 amante Guido, 

que es e1 marido de hecho, l.e corresponde batirse a due1o. 

Con este razonamiento, Leona obl.iga a Guido a responder a 1a 

afrenta, y es te -6.l. timo 1a ace:¡rt; a. 

En esta forma, Pirandel.l.o nos muestra c,ue existe una 

justicia iruna.nente, una l.ey que prel!lla a l.os buenos y casti

ga a l.os ma1os, que hace que Guido Venan2i padezca el. castigo 

que había preparado para un inocente. 

Para Leona, l.a deseracia del. hombre es su encuentro 

con l.a real.idad cuando ésta se descubre l.l.ena de cal.a-midades: 

"Leona. (a Guido) •••• .ui, triste cosa, caro mio, 

quando uno ha capito il. giuoco ••• Tutto il. giuoco, 

quel.l.o del.l.a vita." (+44) 

:Eh su obra Sa~~i, uoesie e scritti vnri (p. l.47) PirB!J, 

del.l.o puso en tal.a de juicio l.as rel.aciones social.es que sa

cri!ican l.a moral. individua1 y ob1i6an al. s~r humano a fineir! 

"Che cosa sono i rapporti social.i del.l.a cos:I'. deti;a 

convenienza? Considerazioni di cal.col.o ne11e qua1i 

1a moral.itá á quasi selll'Ore sacrificata. L'umorista 

va piú addcntro, e ride senza sdee;narsi scoprcndo 

come, anche ingenuameate, con l.a massima buona fede, 

per opera d'una fin7.ionc suontanea, noi siamo indotti 

a interpretar come vero rieunrdo, come vero sentimen, 

to mora.J.e in sé, cib che non 6 al.tro, in rea1tá, se 

non ri~ardo o sentimento di convenienza, cioé di 
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ca1col.o. " e+ 45) 

BJ. yo intimo, frecuentemente condenado a permanecer 

desconocido para toda l.a vida, surge en Leone Gal.a y se re

bela r.ontra todas las fuerzas que 1o limitan, que 1o apri

sionan, que sofocan su 1ibertad~ El hecho de desenmasc11rarse 

ante su esposa le permite ser pl.enamente él mismo, rebe1'1;l"se 

contra l.as imposicior>""' social.es que 1o ubican en l"! ='º"'ic!~:-. 

de ~á.rido engañado. El hombre? prisionero de esquemas socinJ.es 1 

reacciona rebelándose al autoenga~o. Este ~ersonaje as~ira a 

l.iberarse de 1os modelos de la ficci6n, de las construcciones 

socia.les absurda.a, y expresa su senti.rni~nto franco; se quita 

l.a máscara en un sincero a."'lhelo de saJ.ir de la miseria moral. 

La suya es una moral sincera que va m{is al.l.á de la si~ple apa

riencia y que reacciona contra las hipocresías sociales. 

Pirandello tuvo una visi6n preval.entemente antropocén

trica del. mundo. Anal.iz6 la idea y el sentimiento de lo "supe_;: 

fluo" que hace que los hombres sueñen con una real.idad di:fere!l 

te y s6l.o quecien insatisfechos de su propio estado, inciex•tos 

con su propio destino. 

Leone Gal.a nos muestra 1a pretensi6n absurda, nuestra c 

de l.a sociedad, de querernos fijar en una forma (en este caso 

la forma de marido), en 1a cual nosotros no nos reconocemos. 

Cuanto más difícil. es 1a condici6n humana, más evidente 

es en los hombres.su propia debi11dad. y ln nece8idad de1 enga

Bo recíproco. Simul.ar se convierte en una forma de adaptaci6n. 

Así l.o consider6 e1 dramaturgo sici1iano en el siguiente frae

mento de su obra L'Umorismo: 
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~ ••• 1a conci1iazione-del.1e tendenze stridenti, dei 

sentimenti ripugnanti, de1l.e opi.níoni contrarie, 

sembra pil1 attuabi1e su11e basi di una comuna men

zogna, che non sul.l.a esp1icita e dichiarata to11ere.n 

z~ del disenso e del. contrasto." (+46) 

Pirsndel.1o observ6 al. individuo dentro de 1a sociedad. 

CUando l.a sociedad m"t.l"Ca una determinada tender.cía, el. hombre 

ae ve impulsado a seguir esa tendencia aún a costa de1 autoe!l 

ga..~o. En L'Umorisrr.o so l.ee: 

"ll mentira a noi stessi á un effetto del. mentira so

cial.e: l.'anima non 6 mai tauto attenta a so stessa da 

síururire a1l.e suggestioni del.la vita comuna. La caduta 

ne11a simu1azione, neiie forme cristaJ.izzate d'una m~ 

ra.l.e estema e appa..rcnte, ~ tanto ~iú facil.e quando 

que11e forme nono divenute abitual.i ••• 11 (+47) 

En su dec1araci6n de 1910, P1rande11o se mostró pesimi~ 

ta ante l.a necesidad hw:lnna del. autoenge.ño: el. no engaña.rae (a~ 

titud de Leone Gal.a) significa renunciar a 1a vide, pero el. en

~añarse es digno de compasión: 

"Io penso che l.a vita á una mol.to ben triste bu.ffonata¡ 

perché abbiamo in noi, senza potar sapere n& conoscere 

n& perché né da chi, l.a necossitá d'ingannare di cent! 

nuo noi stessi con 1a spontnnea creazione di una rea:l.tá, 
\ 

1a qua.l.e di tratto in t:atto si scopre vana e il.1usoria. 

Ch.i. ha capito i1 giuoco non riesce ~iú ad ingannarsi, 

~a chi non riescc ad i~annarsi, non pu6 piú prendero 

né gusto né piacere al.1a vita. La mi" arte é piena di 

compassione por tutti que1l.i che s•ingnnnano; ma questa 

compaasione non pu6 non esser" ,-.oguita dal.1"1 :feroce 
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"irr:i.sione del. destino che conde.nna 1•11omo a1l'inganno." 

(+48) 

Es difícil. que en l.a rea1idad un marido engaña.do se 

comp~rte como Leone Ga1a, pero s6lo recurriendo a este caso 

ins6l.i to, Pi:::-=c.c:i.::.c .:.c..;; fu U"'"' l.ra las <U.:f"erencias entre J.a vida 

interior y l.a vida exterior, de acuerdo con l.as normas esta

blecidas por l.a sociedad. 

Leone nos muestra ir6:nicru:!lente c6mo el. individ110 se pone 

l.a máscara y se co"1portn como l.e pide l.a sociedad, por temor a 

ser mal. visto o despreciado, pero también descubre l.os resu.1t~ 

dos individual.ea de l.as apariencias, l.os condena y l.os anu1a. 
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Pensaci, Giacomino1 

Esta comedia es una sátira pirande1ia:na de1 matr:imonio. En 

e1la se pone de man:l.f'iest<:> 1a intervenci6n de 1a opinidn p~ 

b11ca en 1as vidas privadas, 1o cua1 se convierte en una Í!! 

f1uencia determinante de 1as conductas individun1es. En es

te contexto surge e1 personaje típicamente pirande1iano que 

actd.a en base a sus razonaoientos 'Y' sin importar1e l.a opiní6n 

plib1ica, pero consciente de que su comportamiento le ayudará; 

a la realizaci6n de sus nobles prop6sitos. 

Esta es 1a historia del. viejo profesor Toti que con

trae nupcias a los 70 a.:1os de edad con Lillina, una joven de 

16 años que hace e1 amor con su coetáneo Giacomino. La joven 

esposa, a1 casarse, espera un hijo de su amante Giacomino. EJ. 

anciano, consciente de esta situaci6n, acepta el matrimonia. 

como una :forma de hacer e1 bien •. El. viejo pretende dejar al: 

·morir una pensión a 1a joven viuda, asimismo 1e proporciona 

un estado ci.vil. 'Y' ofrece un respal.do a la cx·iatura que está 

por nacer. 

Sin importar1e las consecuencias de eu acci6nr el se~ 

tuagenario renuncia a1 pape1 de esposo 'Y' acepta sin condi.ci.2, 

nes 1a presencia de Giacomino (amante de su esposa·) en su casa, 

1o cual. representa e1 b1anco de ataques por parte de 1a so

ciedad. 

El. protagonista de esta comedia, consciente de su pr,2_ 

caria situaci6n econ6mica, se ha negado a sí mismo e1 dere

cho de formar su propia fru:iilía y ahora, a loe 7a ar1os de edad, 

recurre a1 matr~~onio eabi.endo que representa una iron!a a su 

edad, 
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En e1 siguiente fra&mento observa~os que 1a boda 

tiene va1or f'orma1 y po16mico: ob1igará a1 gobierno a pagar 

una 1arga pensión a 1a viuda: 

"ll prof'r. Toti. Ah, do·.revo metter f'am.íe;1ia a tempo, 

con 1o stipendio che m'ha dato il governo, per morire 

di fame io, mia ~ogiie, ~ cinq~u, ~GL, ~~te, dicci 

f'i¡¡l.iucr:Li ••• Ma ora. sa? Ora 1a pig1io. 

IJ. direttore. Che? Ora? Prende moe;1ie? 

IJ. prof'r. Toti~ Siseicnore •. Ora si~ ll governo con me 

non se la pasea 1iscia! Cal.co1o quando ?a~e n me che 

mi debbano restare altri cinque o sei anni di vita, 

e prendo mog1ie, sissi¡:nore: per obb1igarlo a paear 

1a pensione, non a. me so1tanto, ma anche a 1ei dopo 

1a mia morte." (+49)" 

KI.. profesor Toti sabe que a sus 70 años 1a ,&ente na 

puede sino mofarse por su matrimoní~ con una joven: 

"Il. direttore. Al.l.a eua etá? 

n. prof'r. Toti •.••• e ente dire che vog1io prender m,2_ 

g1ie -e me marito- e si mette a ridere ••• " (+50) 

Sin embargo, e1 anciano quiere obtener provecho de1 

gobierno y para e11o acepta no s61o e1 parecer, sino e1 ser 

anorma:L •. EL matrimonio tiene para 61 una acepci6n meramente 

1egal.z 

"I1 prof'r. Toti~ Xo mi prendo una gióvine -povera, t~ 

morata, di buona f'amig1ia- 1a qua1e, si, dovrá pur f'~ 

gurare da moglie davanti al1o stato civi1e, a1trimenti 

i1 governo non 1e pa&herebbe 1a pensione. Ma che mog1ie 

poil che maritol Rob~ da ridere, a11'etá mía!" (+51) 

1 
1 
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Nos enfrentamos aqu! ~on e1 personaje orieina1, extraffo, 

que sabe que se acerca a1 t'in de sus d!l;LS y que e6l.o buece 1a 

satisfacción de hacer e1 bien: 

":0. profr. Toti. Sono e rester6 un povero vecchio· che 

avrá ancora per cinque o aei anni iJ. conf?rto d•un po• 

di gratitudine per un bene che avr6 fatto al.1e spa11e 

del. ~ove:M'l~ 1 ~ ~:'!'.'!".:':'! ~ Q 11" ( •52) 

El. septuagenario renuncia a su pape1 de marido y está 

d:l.epueato a pasar por a1to J;as críticas de 1.a gente con tal. de 

saber que proporcionará un beneficio a sus semejantes: 

~n. profr. Toti •••• coma, a ogni modo, senza radici, 

se marito non sono, non vog1io ná posso essere. Pura 

e semp1:1.ce opera di caritá. E se poi tutti g1i imbeci1 

1i de1 paese ne vorranno ridere, e ne ridano pure. non 

me n•importerá pro:>;rio niente:" (+53) 

El. gran tema de1 vacío que rodea 1a vida humana, y 1a 

necesidad de cubrir de a1eún modo 1a miseria y 1a so1edad, se 

repite en todas 1as comedias pirande1iana.s. El. profesor Toti 

se construye una máscara de marido ante 1a sociedad para sus 

fines de benefactor, rom~iendo con e11o e1 c!rcul.o de 1os coa 

venciona1ismoe y de 1.as 1eyee socie.1es, y a1iviando parcia1mea 

te su sol.edad. 

Li11ina, 1a joven esposa, acepta casarse con e1 viejo 

profesor a condici6n de que actote 1a visita de su amante Gi~ 

comino, además de que confiesa sinceramente que está embaraz~ 

da de Giacomino. 

Aqui entran en juego 1as 1eyes socia1es. El. acta de m~ 

trimonio ofrece a 1os contrayentes una posici6n socia1;pero 
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quien real.mente dese~peña el papel de marido es Giacomino: 

"Líl.l.ina.. E non c • é Gíacomino? 

ll pro:f'r. Totí. Cí será Giecor.iino. non dico di no! V.a 

l.o stato • in :f'accia all.r, 1.'?ei;e • non potrá dartel.o l.ui. 

te 1.o dovr6 dare io." (+54) 

:::'n e~ta.:f'nrma, el. ~rotesco ~irandeliar..o af"i:nna el. der~ 

cho de 1.os hombres a rehacerse una vida aún contra los artic~ 

1.os de un c6die;o IL?ral. despiadado• í"ru.to de ).a mentira e hin~ 

cresía que es la sociedad humana. 

Los esposos aceptan la presencia de Giacomino en CES?., 

pero se preocupan por guardar las apariencias ante 1.os demás: 

"Il. pro:fr. Toti •. (a Lil.lina.) ••• Pu.oí !"ar canto che in 

questo momento ti sta.i con.t"ida."ldo con tuo padre~ l>i 

dici Giacomino; io ti rispondo che Giacomir.o, e!, ci 

será; ma io ••• io non devo sapcrl.o ••• cioé lo so, ma 

••· ma dev•essere come se non 1o sa~eesL 7 ecco: 4Wlico 

di casa; antico scolaro. E posso vol.er bene anche a 

lui. come a un :f'igl.iuolo: perché no?" (+55) 

La moral es aquí el. marco de ataques y discusiones, el. 

origen de l.a.s críticas y de l.a.s revucJ.ta.s. Está fundada en un 

patrimonio de ideas comunes y tradiciona.J.es y tiene necesidad 

de l.a aprobaci 6n de l.as mayoría.e- En base a· ell.a, l.os seres 

humanos dan juicios decisivos sobre l.a conducta do l.os demás. 

EJ. profesor Toti actúa contra l.a moral. común al. aceptar 

en su ca.ea al. amante de su joven esposa, y l.a aparente in.t"ide-

1.idad, que tendría que afectarle a él., parece indignar más a 

l.a sociedad que al. mismo interesado; 
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":0. direttore. Si, si, purtroppo, professore! Creda, 

una protesta civi1e vera e pro~ria -generaie. 

:O. profr. Toti. E 1ei 1a chiama civi1e? 

D. dirottore. ~ah: Si reputano offesi di c16 cha ~~ sa, 

di ci6 che si dice in paese de11a sua vita privata e, 

••• e.ddetto a un pubb1ico ufficio, 1ei ha 1"obb1i~o di 

tanerne couto ••• 

n profr •. Toti. • •• voglio vedere chi avrá il. corage;io' 

di venirmi a dire i.r.. faccia ch'io non sano un uomo 

onesto; e che ci6 che faccio non ~ fatto a fin di bene." 

(+56) 

S1 viejo profesor está se¡;uro de actuar conforme a una 

mora1 superior que 1.a permite, no obstante 1a.s bur1as de 1os 

decás, ceder su patrimonio a unn joven pareja y aseeurar e1 

bienestar de un pequeño inocente. Pirandel1o pone en primer 

término ~a opini6n individual., el razonamiento y 1.a moraJ: que 

permiten el. profesor desentenderse de 1as hab1adu.rias y de1 

esc6nda1o de 1a eente: 

"!J. profr. Toti •••• se 1a gente par1a, se 1a gente r~ 

de, e c•~ chi protesta e chi m.inaccia ••• 1ascia1i di

re; 1ascia.l.i fareJ Ciar1e, risa, proteste,. minacce per 

~e non eignificano niente e non debbono significar 

niente neanche per te. Sappiamo bene, tu e io, che non 

facciamo nu11a di ma1e ••• " (+57) 

Pirande11o critica a 1a qociedad de interesarse sol.a

mente por 1os individuos que sobresal.en econ6micamente, y ~ste 

es e1 ca.so de1 profesor Toti, quien además de su po1émico ma-· 

trimonio recibe una herencia y se vue1ve e1 b1anco de inter6s 

de 1a sociedad: 
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•IJ. profr. Toti. ••• appena a.J.zo un braccio, appena 

muovo una gamba, ecco che tutti l.o vedono.• (+58) 

Los padres de Lillina representan la mora1 de las ma

yorías, la mo~a1 hipócrita que juzga a l.a ligera loe actos de 

l.os demás: 

con tanto d'oochi ci ha guardato.l.a gente, davanti 

a tutte l.e porte, e.i'facciata a tutte l.e finestre, 

vedendoci venire qua!~ (+59) 

Pirandello está convencido de que la condición humana 

es tr~ste, pero los hombres se ilusionan o se engañan a a! 

mismos y entonces el escritor los compadece y muestra el. 

contraste entre lo que son y lo que quieren aparentar; entre 

lo que es la vida desnuda y lo que son las ilusiones de los 

hombres. 

KI. padre de Lillina, en vez de agradecer a1 profesor 

Toti por defender el honor de su hija, se siente humillado 

por l.as habladurías de l.os a1umnos1 

"Cinquemani. (al. profr. Toti) ••• sappia che l.á, da

vanti ai suoi colleB}li e agl.i a1unni, io l.a sa1uto 

per semplice .considerazione socia1e, e basta: Perch& 

io solo so, e il signor Direttore, tutte l.e porche

rie che mi tocca a scancell.are dai muri per l.ei e per 

mía figl.iuola: Cose da far cadere l.a faccia a terra, 

dal.l.a vergogna: l.a faccia a torra:" (+60) 

Pirandello aswne una actitud de com~asi6n por los ho~ 

brea que se engafian, que aceptan el juego de l.a cr!tica so

cial y asumen máscaras y actitudes falsas y equivocas. Este 
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es e1 caso de 1os padres de Lil.l.ina, que se ol.vidan de la 

t'a1ta de su hija y recl.aman con :fingida indignaci6n a1 prg_ 

t'esor Toti por aceptar a Giacomino en su ca.ea: 

"Cinquemani. Lei é l.a f'avol.a del. paeae: E il. ¡mese 

l:J."' ;:·agiou.,J .. io e llll.a moel.ie, tutt'e due, :to sappia, 

si.amo col. paese. 

Marianna. Perché siamo gente che non ha perduto 

ancora il. santo rossore del.l.a :f'accia: D. santo 

rossore, qua: qua! (Si da mana.te su11e guance) 

Cinquemani. Gente onorata siruno1" (+61.) 

La reaccí6n del. profesor Toti a l.as recl.emaciones 

de sus suegros es violenta y aeresiva, es el. misl:lO Piran.dello 

que l.es quita las máscara.'3 a sus personajes: 

"ll profr. Toti •. E vía, emettetel.al Vol.eta sapere 

che cosa siete? Due asini siete! Due asini! ••• 

sapete bene come e perché mi sono presa vostra 

fie;l.ia: ( +62) 

Pirandel.l.o critica 1os con:f'l.ictos de l.a paternidad y 

1a maternidad con respecto a la sociedad organizada, en este 

caso representadas por l.os padres de Lil.l.ina, quienes por 

causa de una rígida concepci6n de l.a honra, aceptan el. ma

trimonio de su joven hija con un viejo de 70 años. 

Pirandel.l.o cul.pa a l.a sociedad, quien por medio de 1a 

crí~ica obl.iga a l.os individuos a ocul.tar sue :f'a1taa1 

"Marianna. Perché per noi poteva restar dov'era, 

che sarebbe stat~ megl.iol Vergogna nascoata, anz! 

ch& pubbl.ica, come l.ei l. 'ha ridotta:" (+63) 
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Pirandell.o descubre en eFte caso un error de evalua

ción por parte de la sociedad, una inversión de los val.ores 

T de l.ae verda.dus. Los padres de Lillina no quieren coomren 

der el. bien que le han hecho " zu l.ija ::ior considerar. más 

importante la opinión pÚbl.ica. Asi:i.i:t:!.~O, eon incapaces de 

aceptar como buena l.a ayuda del. ¡>roi'esor Tvti a Giacomino 

porque para el.los sólo es el laarón ue su nonra; 

~cinquemani •••• A lui, dica u.~ po•, a lui, a uno 

svergognato di quella specie; ladro dell'onore del.le 

famigl.ie; che l.'ha coperto di ridicolo dalln punta 

dei piedi alla cima dei capelli; a. l.ui doveva d9.re 

il. posto di fiducia alla Banc:-? Glieli deve guqrcia:t• 

lui ~l.'intereesi? (~64) 

El. profesor Toti es aquí el t!pico personaje nirand~ 

l.iano que quiere sal.ir de lo común, de lo tradicional., y 

proclama el dominio del espíritu, o más bien del cerecro 

y no huye de los desafíos combatiendo la moral común, las 

creencias, los esquemas sociales. 

Pirandell.o no desaprovecha la oportunidad de criticar 

también a la moral eclesiástica y aparece en la escena el 

Padre Landol.ina. El. clérigo se presenta en casa del. profe

sor To~i a petición de la hermana de Giacomino, para rogar 

a éste que evite la situacr6n que ha dado tanto que decir 

e1'l el. pueblo: 

"I1 profr. Toti (a Padre Landolina) ••• 1ei vorrebbe 

che io, per troncare codaste che 1ei chia.me. dicerie 

pregiudiZievo1i, pregassi Giacomino di non mettere 

piú piede ín casa mía. Vuo1 quosto?" (+65) 
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En e1 co1mo de la ironía Pirandeliane., el. sacerdote 

solicita a1 profesor 'l'oti uñ certificado por escrito que 

ayude a impedir l.as habl.aduríe.s: 

"Padre Landol.ina. • •• (l.a sorella di Giacomir10) ha 

mandato me, si professore, ma solo per aupl.icarl.a 

d'essere cortase di far1e avere - ecco - un piccol.o 

attestato proprio par suo conforto e nient•al.tro: 

come qual.mente queste dicerie non hanno n~ certa

mente possono avere il mínimo fondrunento di veritá. 

ll pro:fr. Toti ••• Che "1.~ole che mi costi? Due righe: 

come qual.mente, avendo saputo di queste dicerie 

eccetera, eccetera, attesto e certifico eccetcra, 

eccetera. Puo andarsene, reverendo, glielo faccio. 

Gl.ielo :faccio e glielo mando." ( +66) 

fil. profesor Toti, que parece acceder de buen modo a 

la petici6n del cl~rigo, no pierde l.a oportunidad de recr.:!:_ 

minarlo por su fal.sa moral.: 

"ll pro:fr. Toti {a Padre Landolina) Scusi, scusi, 

reverendo: le vol.evo domandare un'a1tra cosa che mi 

passa ora -coa!- per la mente. Mi chiarisca un dubbio. 

Credo l.ei che un giovanotto - un giovanotto qualunque

possa non farsi pid nessuno scrupolo, nessun rimorso, 

se per caso -par puro caso, intendiamocil- una ragazza 

da lui sedotta e resa madre avesse poi trovato in teB 

po un uomo, un povero VJcchio ••• 

(Padre Landolina si mette a tossichiare e non risponde) 

(+67) 

Finalmente, Giacomino actúa de acuerdo con los ''prin, 

cipios morales" de la sociedad y abandona el. empleo eñ el 
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Banco. que l.e hab!a conseguido el. profesor Toti. Con el. fin 

de evitar el. esc.bldal.o que ha producido eu p~sencia en l.a 

ca:Ja del. p~fesor Toti, se hace novio de una muchacha.hu6r

fana, y prefiere incl.u::io renunciar a su hijo antes que con

sentir ser el. bl.a:nco de l.a critica socia1. 

E:l. profesor Toti, que se encuentra !"i.r=<J en su riostura 

de benefactor, se presenta ante Giacoinino a recl.amarl.e air~ 

demente su incomprensi6n y su ingratitud: 

"D. profr. Toti (a Gie.comino) ••• e si l.e.scia tutto 

coa!? ••• e ••• e non si pansa piú a ••• a niente? 

Giacomino. Ma scusi, professore, mi vol.eva schíavo? 

D. p:rofr. Toti. Schiavo? ••• Ah, codesta si, che 6 

vera ingratitudine: l1 bene che t'ho fstto, il. bene 

che t'ho fatto, te l.•ho forse iatto per me? e ch6 

n'ho avuto io, del. bene che t'ho fatto? Le ine,iurie, 

l.a baja di tutta l.a gente stupida che non vuol. capire 

i1 sentiroento mio. Ah, dunque, non vuoi capirl.o 

neanche tu il. sentimento di questo pavero vecchio 

che sta per andarsene e che era tranquillo di l.asciar 

tutto a posto, una madre, il. b~mbino, te u:niti 0 eo~

tenti, in buone condizioni? ••• che fastidio vi do, io? 

Sono come il. padre di tutti ••• Ma. dimmi, ••• che cos•6 

accaduto? come ti s•6 vol.tato cos! tutt•a un tratto 

i1 cerval.lo?" (+68) 

Gíacomino, en base a l.a moral. comWi, s61o concibe l.a 

in.fidel.idad a escondidas. A 1a vista de todos a61o h~ sido 

el hazmere!r de muchos. Aquí se pone de manifiesto l.a fal.s~ 

dad de l.a sociedad, que s61o acepta el comportamiento amoral. 
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cuando se ocu1ta bajo 1a máe~ara. de 1a dignidad1 

"Giacom.ino. Vuo1e che ~1ie1o dica? Non com?rende 

dunque da sé che certe cose si poesono fare so1tanto 

dí nascoeto, e non sono possibi1i a11a vista di 

tutti, con 1ei che sa~ con 1a &ente che ride? (+69) 

Pirande11o pone a1 descubierto un innob1e sentimiento 

que se esconde det.ráe de 1a 11arna.da mora1 común1 

"ll profr. Toti. Ah, ti per 1a. gente? E par1i tu de11a 

gente chs ride? ~~ ride di me, 1a gente, e ride perché 

non capisce, e io 1a 1ascio ridara parché non me 

n•importa niente ••• ~E 1•invidia, credi a me, 1'invi 

día, fig1iuo1o, di vederti a poato, sicuro de1 tuo 

avvenire" ( +70) 

De repente, a1 profesor Toti se rebe1a contra 1as ~ 

carea, contra 1oa prejuicios social.ea 11amadoa Cínquemarú., 

Marianna, Padre Lando11.na, etc., y amena.za a Giacomino con 

enseñar el niño a su novia y a 1a fami1ia de ésta si él no 

regresa al 1sdo de Li11ina. 

El. pro:feeor Tc>-ti se pru!')vHa proteger y consolar el 

amor de una madre. Se dispone a salvar por encima de todo, 

nadando contra corriente, a una crea.tura. Se vue1ve B.ai el 

defensor de la familia: 

":Il profr. Toti. Pensacl, Giacomino: Io aono bueno, 

ma appunto perché sono cosi bueno, se vedo la rovina 

di questa creaturina innocente, io divento capa.ce di 

tutto 1. • • Io ti t·accio cacciar via da11a Banca: ••• 

Ma aono capa.ce anche di fara quello che non t'aspetti 1 

sai? Vado ora atesso, con questo bambino per meno, 



58 

a presentarmí al.1a tua fidanzata. 

Giacomino. G1ie1'1mpedir6 io! Perch6 1ei non ha 11 

diritto ••• 

D. profr. 11::~1. E chi t'ha detto che non 1'ho? Io 

difendo 1a madre e quosta cr~aturinaJ difendo questa: 

ragioni piú! Andr6 a par1are, a par1are ai parenti, 

mostrer6 questo píccino e domanderó se c•& coscienza 

a rovina.:r cosí una casa, una famig1ia, a far mor:l.re 

d:I. crepacuore un povero vecchio, una povera madre, 

e lasciar senza aiuto e senza guida un povero inno

cente come questo ••• " (+71} 

Para bien de todos, Giacomino reacciona a 1as pa1abras 

de1 profesor Tot:I., y, tocando en brazos a su pequeño, abandona 

junto con e1 profesor 1a casa de su her~ana, en e1 desenJ.ace 

de 1a comedia. 

Aquí podemos reaum:t.r que 1a situación favorece a1 n:l.fio. 

La simpatía de Pirande11o es para 1os inocentes, 1os cus.1es 

no deben cargar con 1ew consecuencias de 1os errores o desav~ 

nencias de sus padres. 

V.ientras e1 padre de Li11:1.na reacciona ofend:l.do a1 sa

ber que su hija está embarazada• " ••• :n. disonare, 1a·vergogna 

au11a mia faccía", e1 profesor Toti vive í1usionado con 1a pr~ 

sencia de1 hijo de Li11ina en su casa. Para 61, e1 infante 

tiene un e:l.gnificado im;>ortant<.: "• •• non c•& meg1io compe8llia 

per avvie.rsi al.la fossa." (+72} 

La caw:1a de1 profesor Toti tiene 6xito. El profesor 

vence en nombre de una mora1 superior, en nombre de una huma-
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nida.d más sana, coni:ra la 1lamada opini6n pública, coni;ra los 

pre juicios, lao hipocresías, contra los errores 7 las tir~as 

de l.a moral. corrien"te. Los ~rotagon.Ultas de las comedia.a pi:r8= 

delianaa se pueden reducir a una sola expresi6n y a una sola 

actí"tud: la reacci6n a todo aquello que en la sociedad carece 

de contenido vital. El profesor Toti expone sus razones en m~ 

do coherente :r se vuelve el ejemplo de •=a carrera hacia la 

Vida mirada con desapego, el. reí.le jo de una hum:midad que ro!!! 

pe con los esquemas de 1a convivencia social. 

iU i~ual que la ~~imera co~edia 2.nalizada, el ~re~enT,e 

caso podría p;u-ecernos inverosími1. ;:Z; difícil encontrar en l~ 

vida real a un benef~ci;or como el profesor Toti, que s6lo por 

provocar la paga del eobierno se preste a una posición falsa 

que le ocasiona tantos disgustos, pero s61o mediruite este per

sonaje, Pirandello nos puede mostrar las incongruencias de la 

moral social con tanta irorúa. 

A fin de cuentas, en la visi6n pesimista de Pirande1.1.o, 

el hombre sigue arrastrando con sus penalidades. E:l. orofesor 

Totí era un hombre resignado a vivir so1o 7 en su ~atrimonío· 

fineido; también es un ho1~bre solo. Cooo consecuencia de su fa:1 

tasia ha obtenido muy poco provecho personal 7 ésto se refleja 

en su soledad interior- 31. protagonista ve sus re1aciones sen

timentales y sexuales frustradas durante toda la vida. Se ';lro

pone hacer perdurar e1 smor de Giacomino y Li1lina a pesar de 

no haberlo vivido nunca en carne propia. 
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Sei nersoneF.gi in cercs d•a.utore 

Sei nersona~~i in cerca d•autore es la co~edia pirande

liana que marca 1a ruptura con e1 teatro tradicional., el cual. 

tenia como fin primordia1 crear una perfecta i1usi6n • .Bata co

media resume 1os descubrimientos precedentes de Pirande11o·y 

por eiio resu.l.~a muy co~?¡~jó. 

Pirande11o nos presenta a 1os seis personajes en e1 mo

mento mismo de 1a. creación¡ hace una con:fronta.ci6n entre e1 

arte y 1a vida, y verifica así 1a im?osibi1idad de imitar la 

real.idad por medio de 1a representación teatrav, iniciando con 

ello 1a ficción consciente; anal.i~a 1a personalidad cambiante 

del ser humano y delata nuestro vano intento de fijarnos una 

so1a rea1:1.dad o máscara; y ;;ina1mente constata. 1a falta de co

municación entre 1os hombres y su consecuente so1edad interior. 

Bl. ar~ento pretexto de 1a obra se podría resumir de 

la siguiente manera: un "padre", después de procrear un hijo 

("i1 fig1io"), deja que 1a "madre" se vaya a vivir con su runa.a 

te. De 1a uni6n de estos ú1timos nacen tres hijos ("1a fig1ia

stra", "il ragazzo" y "1a bambina"). E1 hijo de1 matrimonio· es 

educado en e1 campo por personas extrafiaa y 6sto 1o vuelve in

.trovertido, rencoroso y apático •. Años despuás muere e1 amante 

de "1a madre" dejmido a 6sta y a eue tres hijos en 1a miseria. 

Por su parte "el padre", en b~sca de amores fáciles, se encue~ 

tra con "1a fie;1iestra" en una casa de citas. En ese momento 

1a medre interviene e impide que se 11eve a cabo e1 incesto. 

Fina1mente 1a fami1ia ae reune de nuevo, pero 11ens. de rencores 

y de odio, y es aai como se presenta en e1 escenario en busca 

de autor. 
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.::Ste argumento se nos presenta en forma novedosa. E!l. 

te16n permanece levantado durante toda la represen~aci6n y el 

tabl.ado improvisado como para 1a prueba de la comedia n ;ciuoco 

de11e Partí, de Luigi Pirandello~ Los actores en tu..--no rea.1! 

zan su ensayo de coet:umbre cuando en forma imprevista irrumpen 

los seis personajes en busca de autor~ Atrope11adamente inte

rrumpen el. ensayo y atraen la atenci6n del Director Teatral. 

para na--rar con vehemencia su histo~ia. 

A pesar de que el Director oe niega a escucharlos y 

l.es pide que abandonen el escenario, los personajes logran 

narrar desordenadamente los rasgos más sobresalientes de su 

historia. 

El. padre, por ejemplo, cuenta de la ~iguiente ~anera 

su separaci6n de la madre: 

"ll padre. ( a1 Capocomico) Veda s ienor", c •era con ~"' 

un pover•uomo, mio subalterno, che se la i.ntendeva in 

tutto e per tutto con lei (imlicherá la madre) ••• in

capaci i•uno e l'al.tra, non che di farlo, ma neppure 

di pensarlo, i1 mal.e: ••• ero arrivato al. punto che non 

potevo dire una parola all.'uno o al.l'altra che subito 

non si scambia.ssero tra loro uno aguardo d 'intelllge~ 

za •.. 

n capocomico. E perchá non lo cacciava via, scusi,. 

quel suo se¡:retario? 

IJ. padre. Benissi.mo: Lo cacciai difatti, sie;nore: Ma 

vidi al.lora questa povera donna restarmi per casa come 

sperduta, come una di queJ.l.e bestia senza oadrone, che 

si rs.zzolgono per caritá. 

La madre • .Mi aveva tol.to prima dal. ·petto 11 f'ig1io-
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IJ. padre •••• per farlo crescere sano e robusto ••• 

nori parendomi l.ei. abbeetanza :forte ••• 4 atata l.a 

etessa r~ione per cuj. avevo sposato lei ••• " c•73} 

En la narraci6n fra.gment~da de "1a :figl.ia.stra~, a 

trav&s de reve1acíones bochornosas ~ nresagioe desconcert~ 

teD del. ~utu:ro, se trBSluce el. drama presente y el desen1ace 

finiü.. (plano irreal.) de la historia: 

"La figliastra... • qua.:ndo quest • ru:iori.no ( "l.a bambina") 

Dio la toglierá d'improvviso a quella povera m?dre: e 

quest•imbecillino qua (spingerá avanti "il :fielio") 

fsrá la piú grossa de11e corbell.erie, ••• a.llora ve

drá che ió prender6 il volo: ••• percb~, dopo quell.o 

che é avvenuto di mol.to intimo tra me e lui (indicherá 

il padre con un orribile am.miccamento) ••• (poi indich~ 

rA il. figlio) -lo gua.rdi: lo euara.1:- indi:f:ferente, 

gel.ido lui, perch~ t; il. fir;'lio l.egi ttimo, l.uil pieno 

d:i sprezzo per me, per quell.o lá (indicherá il ciovi

netto) per quell.a creaturina; chi; siamo ba.stardi -ha 

capito? bastardi- ••• e questa povera madre ••• l.a con 

eidera dal.l'aJ.to in basEo, luí, come madre sol.tanto 

di noi. tre bastardi -vile?" (+74) 

"El padre" y "l.a :f'igliastra", según l.o expl.ica el. mismo 

Pirandello en el. prefacio de la comedia, hablan de l.a fijación 

de l.a :forma, l.a cual. sivrl.:f'ica. "cW!l'tigo" para el "padre" y "ven, 

ganza" para "la figl.iastra" •. Esta ú.l.tima reprocha sin piedad 

1a acci6n de su padre.stro, revela su juventud destruida~ vic

tima de l.a miseria y burlada por el. destino. 

Los dos personajes defienden su "forma" de l.as burl.as 

de l.os actores y tratan de ~mponerla al. Director Teatral: "che 
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vorrebbe al.terarl.a e accomodarl.a al.1.e cosí dette esieenze del. 

tuatro." (+75a) 

"Xl. fi~l.io", indignado y fastidiado, representa el. 

"desdl!n" por su famil.ia,. y de mal.a gana fi~a como personaje 

de l.a "col!IIlledia da fa.re": 

"ll fi&:;l.io. Signare, quel.l.o che i.., .,ro'1'o, '1""1~.o che 

sento, non poseo e non vo~lio esprimerl.o~ Potrei al. 

massi:no conf'idarl.o, ~non vorrei nea.nche a me atesso 

••• io sono un personaeeio non real.iz~ato drammatic~ 

mente:. e che sto mal.o, mal.issimo, in l.oro compagnia~ 

{+75b) 

Por su parte l.a madre es el. único ~srsonaje que no tiene 

conciencia de ser personaje,. y representa su parte por instinto. 

Los sentimientos anteriormente descritos: "el. remordi

miento" del. "padre", "l.a ven.,an.za" de "la ;figl.iastra",. "el. de~ 

dén" del. "fi~l.io" y "el. dol.or'' de "la madre",. deben mani:f'est5=:. 

se en l.os rostros de l.os personajes,. tanto que el mismo Piran

del.l.o aconseja preferentemente el. uao de máscaras "espressame~ 

te costruite" •. 

Este es pues el. origina.1 caso de un autor (supuesto) que 

rechaza l.a posibilidad de dar vida a seis personajes. Es por 

eso que l.os personajes acuden al. escenario a interrumpir l.a 

representaci6n y se encuentran con 1.a negativa del. Director 

Teatral. de aceptarl.oe como act,res de su historia. 

En el. prefacio a 1.a obra, Pirundel.l.o expl.ic6 de l.a si

guiente manera en qué consiste l.a novedad del. drama: 

"ll dramma t1 l.a raeion d' ea e ere del. personaegio··,, é l.a 

aun funzione vital.e: necessaria per esistere~ Io>di 
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quei sei,, hoo acco1to dunque 1'essere, rifiutando ~a 

rae-ion d'essere; io, di ra-gion d'essere, di funzioner 

&1iene ho data un•al.tra, cio6 ap?unto que1l.a eituazione 

"impoesibi1e", i1 dra.mma de1.1'easere in cerca dºautore. 

ri.fiutati ••• " (+76) 

De este rechazo surge un .;r= !lrob1ema: cada personaje 

quíere representar e:l. á.rEUIW. ti.:>:;dc .'.:"..! :_::-::>:>~" !'unto de vista, 

y a1 autor no 1.e queda otro remedio· que "1asciar vivere i per

sonaegi e star1i a guardare" (+77a). El. autor renuncia así a 

J.a obra de organizaci6n 16eica y est6tica 1.1umada "arte": 

"E or 1'uno or 1.'aJ..tro, ma PJlCho spesso 1'uno sopra.:t'

facendo 1.'a1tro, prondevano a narra.rmi i 1oro tristi 

ca.si, a .gridar:ni ciascuno 1.e propria ragioni, ad av

ventarrni in faccia 1e 1oro ecomposte pRSsioni." (+77b) 

Por su parte, el. Directvr Teatral. no concibe como obr~ 

de arte J.a representación desordenada que pretenden J.os sc1s 

personajee1 

"La figl.iaetre. ..... Xo vo¡¡l.io rappresentare i1 mia> 

dramma: il. mio f 

D. capocomico ••• non c•é sol.tanto i1 suo, acusi! c•é 
anche quel.J.o degl.i a1trif Que1.1o di J.ui ••• Bisogna 

tener tutti in un quadro e.r:nonico e rappresentare quel. 

che 6 rappresentabiJ.e: ••• il. diffici1e é appunto que

sto; farne venir fuori quel. tanto che é necessario, in 

rapporto con gl.i al.tri;· e pure in quel. poco fare in

tendere tutta J.'al.tra vita che resta dentro; Ah! co

modo, se ogni personaggio potesse in un be1 monol.ogo, 

o ••• senz•aJ.tro ••• in una conferenza venire a acode! 
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1are davanti a1 pubbl.ico tutto quel che gll' bol1e in 

pento1at ••• Bieogna che l.ei ai contenga, aignorina" 

(+78) 

La situaci6n que reau1ta de este descubrimiento artí~ 

tico pirandel.ia.no ee " una situazione wuoristica af':f'atto nuo· 

va e quanto llia.i compl.esoa·• (+79), segú.n lo define el. oismo -

Firaoci.~l.l.o bn t:Ju. .f.ll."'Oi'&c.i.c •. 

con el. o:bjeto de apreclar su riqueza de contenido-p es

te drama se puede dividir en tres tiempos~ EJ. primero es el. 

m§.s pobl.ado de el.ementoe dram5.ticos: 1·a evocaci6n de l.a tra

gedia :f'aoil.iar, el. conflicto entre l.os seis ?crsonajes~ l:a 

:1ncomprensi6n de l.os actores que se encontraban en el. esce

nario, el. inter6s del. Director Teatral. por el. caso, y l.a deci 

si6n de representar l.a comedia. 

Ei:1 el. segundo tiempo se manifiesta el. contraste entre 

J.as axi¡¡encias del. teatro (l.a interpretación,. l.a direcoi6n 

artística, etc •. ) y el. draca de l.os personajes que,, al. ser 

11evado al. escenario tiene que ser :f'al.si:f'icado. Aquí ae reb.2,. 

1an "e1 padre" y "l.a :f'i¡;l.iastra!' a l.a interpretaci6n de l.os 

actores, y prefieren representar su drama ell.os mismos •. 

En el. tercer tiempo· se representa el. desen1ace de l.a 

comedia pro~uesta por l.os 8 eis personajes~ Se l.lega a la CO,!l 

cl.usi6n de que es imposible l.a representaci6n del drama sin 

alterar los hechos real.es y concl.uye tambi6n el: drama rea.1,. 

dejando a 1os actores y espec cado res asombrados cu anda- "il. 

:f'igl.io" se suicida de un tiro y "1a bambina" se ahoa~ aJ: caer 

a una :fuente~ En esta escena fina1, rica ds dramatismo,. el. 

Director Teatral. da 1a orden de que i1uminen l.a sal.a y_ deci

de suspender J.a.prueba del.a comedia I1 rriuoco de1le parti. 
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Sei nersona . .<r,;i in cerca d •autore inicia una nueva dra

matur~ia que consiste en 1a contarninaci6n de dos dramas dive!: 

sos, loe cua1es, desarrol.J.ándose en planos distintos, se com

penetran y se integran mutuamente crea.'ldo contrastes singul.a-

res. 

Toda la acci6n de 1a comedia se desarro11a en el plano 

irrea1, mientras que la historia de los ?ersonajes y los Ac

tores que realizan la prueba de la comedia I1 giuoco delle 

partí, son e1ementos real.es. 

Los personajes viven dos dramas: el drama real. (la CQ 

tá.strofa rruniliar antes indicada) y el drama de no poder en

contrar una representaci6n objetiva de la experiencia ya vi

vida {ésto áltimo fonna parte del "Teatro en el teatro" del 

que se hab16 en e1 cap!tulo anterior.)~ 

Al3! pues, el drama se desdobla en la realidad de quien 

lo vivi6 y la ficción de quien ticno qua repres<'ntarlo·. 

Los seis personajes tratan de reproducir sus vivencias 

pero no logran dar una imagen objetiva de manera que pueda ser 

repetida; por su parte, los actores llamados a interpretar 1a 

experiencia vivida se muestran inca~aces de reproducirra. 

De este último pu..~to curgo una interesante pol~mica 

sobre lo que es un personaje (representante de la vida real., 

independiente,, con vida propia y con la posibilidad de ser 

eterno) y lo que es un actor (representanta de1 arte como fi~ 

ci6n y con el m~rito de dar vida a 1os personajes). Por na. 

salir mucho de1 tema me he permitido abreviar este punto. 

Por lo que se refiere al drama rea1, 6ste nos muestra 

al individuo víctima de relaciones sociales inadecuadas, ia 
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capaz de sostener un di6.l.ogo coral, ~risionero de sus debi1i

dades, sus miserias y sus errores, y sin la posibi1idad de s~ 

pararlos. 

Eh su prefacio a 1a comedia, Pirandello nos indica ~os 

motivos princi¿~c= ~uu ~~ propuso desarrollar en esta obra: 

"Senza volerlo, ~enza saperlo ••• ciascun d'essi (i 

persona~r;i), por difendersi dalle accuse dell'altro, 

esprime come sua viva passione ~ suo tormento quelli 

che per tanti anni son.o stati i travagli de1 mio sp! 

rito: l'inganno della comprensione reciproca fondato 

irrimediabilmente sulla vuota astra.zione delle parole; 

la molteplice personalitá d'ognuno secondo tutte le 

possibilitá d'eseere che si trovan.o in ciascuno·di 

noi:· e in!'ine il tragico conflitto ionanente trff la 

Vita che di continuo si muove e cambia e 1a forma che 

la fissa, ímmutabile ••• " (+80} 

A tra-ves del conflicto personajes-actores, surge la 

cuesti6n de la persona.1.idad cambiante dal ser hum1;1no • que 

llega incluso a anularse: 

" n padre. Perchá un pera onaggio ha veramente una vi ta 

sua, eeg-nata di caratteri suoi, per cui á ssmpre 

"qualcuno" mentre un uomo -non dico l.ei, adesso- un 

uomo cosí in genere, pu6 non esser "nessuno"••• 

l1 capocomico. (al padre\ Lei piú renle di me? 

l1 padre. Se la sua reA.1tá pu6 caneia.re dal1'oggi al 

domani ..... c+a1) 

.Ante 1a realidad cambiante del ser humano, resulta im

posible oata1oea.z:1o s61o en base a determinado aspecto o etapa 

de su vida. 



68 

El padre de los seis personajes admite su responsabil.! 

dad T roconoce sus cu1pas, pero trata de justificarse: 

•se si potesse prevedere tutto il male che puinascere 

dal. bene che crediamo di fare." (+82) 

Con.f'iesa que quit6 "il .fi~lio" a la madre, pero s6lo por 

mente resistente para su crianza, debido a su orieen humilde: 

"••• á stata la stessa ra~ione per cuí avevo snosato 

lei- Ubbie, .forse; ma che vuol .fare? Eo sempre avuto 

di queste ma1edette asnirazioni a una certa eolid~ 

sanitá morale:" (+83} 

Reconoce qu.e no se preocup6 por cuiC.ar a su hijo, nero 

se discu1pa de la siguiente forma: 

"••• a11evato fuori -non so- ap~ena ritornato n casa, 

non mi parve pi1~ mi.o •. :Mancata tra me e lui la madre, 

' cresciuto per sé, a parte,. senza nessuna relazione 

n6 af.fettiva n6 intell.ettunl.e con me." (+84) 

ASimismo, narra sinceramente cómo encontr6 a su hijastra 

en una casa de citas, pero defiende l.a miseria de su carne "~ 

cora viva", juzgando como !'eJ.sa a toda la humanidad: 

"••• cie.acuno -fuori, davanti agl.i altri- é vestito di 

dignitá; ma dentro di sé sa·bene tutto ci6 che nel.l'iE 

timitá con se steeso si pasea, d'incon.fessabil.e." (+85} 

La máscara de dienidad se muestra frente a los demás, 

mientras que el. roBtro verdadero se oculta en l.a intimidad 

del. ser humano, donde s6l.o él sabe de sus .debilidades. El. 
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hombro f4oilmente pierde la dignidad pero no tiene el valor 

de con;t"eear sus flaquezas a los demás: 

"Il. padre. Manca solo il. corae;gio di dirle, certe cose. 

La t'iglía. Perch6 quello di farlo. poi, :lo ha.nno tutti. 
(+86}' 

Este es el drama de la condící6n humana, del contraste 

entre la vida do nuestra al.me y la vida que podemos fingir 

por hipocresía ante loe demás: el contraste entre la ficci6n 

Y la real.idad. La verdad es el al.me interior y fals~ es la 

máncara que el individuo se construye ante la sociedad. 

El padre justifica su visita a la casa de citas como 

una de las tE<n.tas facetas del ser humano: 

"D. dramma per me 6 tutto qui, sio;nore: (al Capocomico) 

nel1a co~cicnzn cho ho, cha ciascuno di noi -veda- si 

crede "uno" ma non é vero: 6 "tanti", aecondo tutte le 

posaibilitli d'essere che sono in noi:· "uno" con questo, 

"uno" con quello -diversissimi:- E con l'illusione, 

intento d'esser sempre "uno par tutti" e sempre 

"quest•uno" che ci crediamo, in ogn:i. noetro atto. Non 

& vero: non é vero: Ce n•accorgiamo bene, quando in 

qualcuno dei nostri atti par un caso scía,guratissimo, 

l.'estíamo al.l. "improvviso come aeganciati e sospesi: ci 

accore;iamo, voglio dire, di non esser tutti in quel. atto, 

e che dunque una atroce íngíustizia sarebbe giudicarci 

da quello solo, tenerci agganciati e sospesi, al.la gogna, 

per una intera eeistenza, come se questa fosee tutta· 

assommata in quel atto." (+87) 

Esta es l.á. ~:!:ena atmcSafera de las obras maestras de 
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Pi.randel.1oi el. mundo nos hace prisioneros de una máscara que 

nosotros no reconocemos como nuestra. El hombre no acepta ser 

juz~ado por uno sol.o de sus actos, si.no por 1a total.idad de 

éstos:: 

•n padre•·•. • ora 1ei intende l.a perfidia di quee ta ra

~azza? M "ha sorpreao in un 1uogo, in un atto dove e 

come non doveva conoscertnl. • come io non po·w.~vo c.:iise.re 

per 1ei; e mi vuol. dare una real.té, qu.aJ.e io non potevo 

mai aspettaT!l:i che dovessi a.ssumere per lei, in un mo

mento fugace, vergognoso, de1l.a ruia vita!" (+88} 

El. padre encuentra otra defensa válida para sus actos 

en l.a invencibl.e dificu1tad comunicativa de l.os seres humanos~ 

traicionados por l.a pal.abra que no l.ogra expresar el l!lUildo co!!. 

creto que euardamos dentro de nosotros: 

,.n padre. Me. se 6 tutto qui il. mal.e: Nel.l.e parol.e! 

Al:>biamo tutti dentro un mondo di cose; cic.scuno 1lll suo 

mondo di cose: S come possiamo intenderci, signore, se 

nel.l.e paro1e ch"io dio,2E!etto il. senso e 11 v~ore del.l.e 

cose come sono dentro di me; mentre chi ~e ascol.ta, 

inevitabil.mente l.e assume coi senso e col. vs1ore che 

hanno per sé, del. mondo com•egl.i l.'ha dentro. Crediamo 

d'intenderci; non c"intendiamo mai: (+89) 

Los acontecimientos humanos no están unidos por una 1ey 

universal. que l.os unifique ni por l.a 16gica., sino que son he

chos que al. azar se suceden llllOB a otros sin un nexo entre el.l.os. 

Estb es 1a vida il.6gica representada en l.a obra de Pirandel.l.o. 

El. hombre, escribi6 Pirandel.l.o en su ensayoc L'Umoriemo: 
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"nen ha della vita un~idea, una nozione assoluta, 

bens! un sentimento mutabile e vario, secando ± 

temp1, i casi, 1a fortuna." (+90} 

111 querer fijar en una ley absoluta y eterna nuestro 

es!)iritu ca.::ibi?.nte,. crea la .f'a1ta de coi:runicaci6n,. ya que 

queremos detener lo que está en constimtA ~c~:t::!cnto y te:nn.!. 

nri::o.;; por no comprender el. mundo continuamente trans.f'ormado. 

LSB idea.a que Pirandello desarrol1~ en Sei nersonaP.gi :in 

cerca d'autore las pode~os ancontrar en su producci6n anterior, 

en cuentos coco La tra~edia di un nersonaeeio y Colloguio coi 

personeGTi (de 1917), pero nunca en .f'orma tan magi~tra1 como en 

el. drlll!la analizado. 

Sei nersonaegi in cerca d'autore, escrita en 1.921, .f'ue 

re:presenta.da el 10 de mayo del mismo año en Roma. Esta pri.'11era: 

representaci6n desencaden6 ur.n bata11a entre el público y los 

seguidores de Pirandello- El autor .f'ue despedido a· la sa1ida 

con silbidos y lanzamiento de monedas. En cambio, la: segunda: 

representaci6n en el. teatro Manzon:I. de i'.il~ f'ue acogida con 

benep1ácito. A partir de entonoee, la comedia f'u.e traducida y 

representada con éxito en ca.si todos loo e~cenarios de1 mundo. 

Esta comedia abri6 una serie de posibilidades temática.e 

7 :f'ormalea de las que se ha eervido toda· la dramaturgia cantea 

porlin.ea hasta los l!mites del abeurdo y 1a ampliac16n del esp~ 

ci.o esclinico tradicional •. 
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Il ~u l!!attia Pascal. 

Rl protagonj.sta de esta nove1a es un pobre diab1o· con

denado a vivir sin amor con su esposa, con quien había tenido 

que casarse para reparar un daño que é1 no había cometido-.. De 

remate había tenido que aeuantar 1a presencia de su suegra en 

casa, con quien tenía contínuos p1eitos. 

Pirandel.l.o pone en evidencia deta11es desuer~dab1es ª2 

bre 1a vida de su personaje y se ens~~a en describir su mise

~ia física y espiritu"ll., colocándolo en runbi~ntes completsroeE 

te desfavorab1es. 

A partir de la muerte de su madre, que coincide con la 

de su pequeña hija de un aiio,. ~'.attia si¡_'"Ue o.del.ante: "non sa

pendo piú resistere al1a noia.,. anzi a11o schifo di vivere a 

que1 modo; miserabi1e, senza né probabi1itá n~ spera.nza di 'zn! 
e1iora-mento"(+9l.), es ?Or eso que decide huir de su pueblo. 

Por azares del. destino, 1a suerte l.o socorre y obtiene 

jugando a 1a. ru1.eta. l.a enorme su.""8 de 82,000· 1iras. Dispuesto 

a vo1ver a su pueb1o después de doce días de ausencia para 

mostrar su fortuna,. torna el tren, y en e1 trayecto- se entere. 

por medio de un diario queº en su pueblo se 1e considera muerto, 

a causa _sle su misteriosa dqsaparici6n y al coincidir su ausen

cia. con e1 ha1l.a.zgo de un suicida cuyo cuerpo fue encontrado 

en 1as aguas de un río. El. diario informa que 1a esposa y 1a 

suegra identificaron e~ cadáver, l.o que hace suponer que ei 

suicida se 1e parecía.. 

Pirande11o toros. al. personaje en un momento cua1qu:1era· 

de su rutinaria existencia 7 lo somete a eventos extraordina

rios que trastornan su vida. 
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La noticia del s\U.cidio de Mattia Pascal es e1 incide~ 

te que ob1iga a1 protaeonista a oed1tar, a· reaccionar contra 

1a co~riente de la vida que lo arrastra. :¡;¡,,, el choque contra 

el mundo que le hace vislumbrar la posibilidad de reali~ar el 

anhelo del hombre de vivir conforme a su contenido interior. 

A1 enterarse r.:attia de la extra"la noticia de su propia muerte, 

se si.ente 1iberado de l.a "f"ormn.tt qu1J 1.~ h~b:í.-. ir.:'1.1~ .... ~:i !.:! ... r!.d.:i. 

Lo que tanto había atormentado a este ;:iersonaje: su pobre.=:a, 

su mujer, ~su sue¿ra, puede olvidarlo para siempre aprovechando 

la confusi6n acerca de su muerte: 

"•• •. ero corto, non avevo piú debiti, non A.vevo piú mo

glie, non avevo piú suocera: nessuno; libero: libero: 

libero: che cercavo di piú?n(+92) 

ASÍ se inicia la aventura de este pcrsonA.je que, auxi

liado por el destino, imaeina poder iniciar otra vida: 

"••• la mía liberazionc, la libertá, una vita nuova." 

c•93) 

Mattia no tiene mi2 límites que su 1maginaci6n y su c~ 

pricho, así que recurre a la evas~6n de su reaJ.idad para h\U.r 

de les miserias de la vida, lo cual es un motivo conetante en 

la obra de Luiei Pirandello. 

V.attia es el hombre a:!'ortunado que tiene la· oportunidRd 

de eva-dir su triste realidad y vivir una vid~ diferente. Es 

1ibre, rico, y tiene la alternativa de :l.nvente:·se una nueva 

vida: 

"••• sciolto d'ogn:l. le~ame e d'ogni obbligo, libero, 

n'.lovo e assoluta-:iento pndrone di me, sonza piú il 

fardello del mio pnssato e con 1 • avvenire innanzi;, 
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che avrei potuto foggi.armi a piacer mio ••• • (+94) 

La l.ibertad es el. mayor a.nhe1o de J!attia y habl.a· de 

el.l.e como si habl.ase de una persona: 

"••• me 1a col'.ldurr6 a spaaso per vie piane e sempre 

nuove, n& l.a far6 mai portare al.cuna veste gravosa." 

(+95) 

probl.emas inesperados, wio de l.os cuaJ.es es l.a necesidad de 

poseer un nombre propio: 

' "Chi sono io ora? Bisoena che c1. pe=i• Un nome, e.1.meno·, 

un nome, biso&ne che roe l.o dia subi to,. per firmare il. 

tel.egra.!Illlla e per non tro'1'a.rmi poi imbarazzato se, al.l.a 

l.ocal'.lda, me l.o domandano." (+96) 

De aqu.! que Mattia se inventa el. nombre faJ.so de Adriano 

Meis y así empieza a recorrer ciudades a su antojo. 

Después del. primer momento de euforia, 1& tan anhe1ada 

l.ibertad l.e empieza a mostrar a Mattia al.gunos aspectos nega

tivos como l.a sol.edad: 

"• •• in fondo,. ero giá un po-.• stanco .di quel.l. •andar 

giro-:::gendo sempre sol.o e muto'. Istintivamente c~in

ciavo a sentir il. bisogn.o-di un po• di compagnia~" (+97) 

Adriano Meis constata con tristeza que se l.e niega su 

ingreso al. lllWldo como cuaJ.quier individuo, y que su experien

cia l.o l.l.eva a un encierro consigo mismo y a vivir apartado de 

cual.quier circul.o social.: 

"Ora, se questo Adriano Meis non aveva il. coraggio> 

di dir bugie, di cacciarsi in mezzo al.l.a vita, e si 
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appartava e ri.entrava· m al.bergo, atanco di vedersi 

sol.o, in qua1l.e tristi giornate d•inverno, per 1a vie 

di Mi1ano, e si chiudeva ne1la compagnj.a de1 morto 

Mattia Pascal., prevedevo che i fatti miei, eh, avreb

baro cominciato a camoinar mal.e; cha inso!lllna non mi 

s•apparaochiava un divertimento, e che 1a mía be11a

fortuna, sJ.1ora ••• " (+98) 

Cuando, cé.naado de vagar de un 1ado a otro decida rad,!, 

car en ?..oma, Adriano P.eis sólo encuentra la oompailía de un f.!, 

16sofo, hablador incSDSab1e y aburrido: 

"Come si vede, non era molto piacevole la compaenia di 

AnSelmo Pa1eari. Ma, pensandoci bene,. potevo io senza 

rischio, o megl.io, senza vederr:ii costretto a mentire, 

aspirara a qualche e.ltra compagnj.a men lonta.na della 

vita? ••• 11 signor Pa1eari non si cura.v~ di saper 

nu11a dj. me ••• " ( +99) 

La presunta libertad de ~attia lo 11eva a una experie~ 

cía tráeioa y devastadora: al. riesgo de aniquil.aci6n total: y 

definitiva del hombre: 

~Io mi vidi per sempre escluao dalla vita, sensa pos

sibil.i t6. di riontrarvi. Con q•.\el. l.utto ncl. cuore ••• 

La paura di rice.dar nei 1acoi della vita, m•avrebbe 

:tatto tenere pii1 1ontano che mai dagli uomini,. so:to·, 

solo, af'fatto solo, di~fidente, ombroso ..... c+100) 

Cuando Mattia siente que su libertad se vuelve soledad 

y aburrimiento, trata de acercarse a l.os demás impulsado por 

1a hwnana necesidad de oompañ!a. Piensa en comprar un pequeffo: 

perrito, amigo fie1 y discreto, pero es .impcsib1e porque con 
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e11o se vería comprometido a pagar impuee~oa y a tener sus do

cumentos en regl.a: 

"••• considerai per l.a prima vol.ta che era be11a, si, 

sen.za dubbio que11a mía libert~ cosí acon:f'inata, ma 

anche un tantino tira.'1.lla, ecco, se non mi consentiva 

nepi:nire dí comperarmi un cagnolíno ••• " (+101) 

en que se encuentra es imposible para él cu2tivar una a~istad: 

"••• ío, condannato ínevitabil.mente a mentire dalla mía 

condizione, non avrei ?Otuto avere'mai piú un a~ico, un 

vero smico... A.micízia vuo1 dire coruiden.".a; e come 

avreí potuto ío confídare a qualcuno íl se~reto della 

mía vita senza nome e senza pa.ssato, serta come un fun60 

dal suicidio di Mattia Pascal? Io potevo aver solamente 

re1azioni su~crficiali, permettermi solo co• miei simi1i 

un breve scru:lbio di p::u-ole aliene ••• ~ (+102) 

.Al3imismo, Mattia tiene que ca.llar con tristeza su sent~ 

míento aqioroao por la joven Adriana: 

"• •• aentivo poi quanto odiosa sa.r<Íbbe ntata 1a di chiar_!!; 

zione che avrei dovutc farle, che io, cío~, avevo mogl.ie 

ancora. Si: Si: Svel.andole che non ero Adriano rr.e±s, '1.u 

tornavo ad essere Uattia Pa.sce1, morto e ancora ammog1i~ 

to: Come si possono dire siffatte cose?" (+l.03) 

Mattia constata con pena que, por carecer de un estado 

civ1.1, se 1e niega 1a proteccí6n por parte de 1a ley. Cuando 

l.e roban parte de su dinero no puede presentarse ante 1as sut2_ 

rídadea a presentar su rec1amaci6ns 
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111Denunz:l.arlo? E come? Ma niente, niente, niente, io 

non potevo far nientet ••• Conoacavo il ladro, e non 

potevo denunziarlo. Che diritto avevo io· a1la· prot.! 

zione della lec.ge? ro ero Cuori d•ogn:I. legge. E 

chiunque, or:nai, poteva rubnrmi, e io, zitto:" (+104) 

Por dlti!'!'l"s 1-~~tt:i.::. :;.::;; .::.ientt:s impo-cente para retar a 

duelo el. pintor Bernal.dez, quien 1o ha abofeteado. Adriano 

Meis no puede probe..r su identidad. ¿Quién es? ¿c:u.ién ~o c~ 

noca? .!dattia se da cuenta que l.e. sociedad no permite a.l. ~ 

dividuo romper con las 1eyes puestas en 1a base de1 orden civi1. 

La bata.1.1a que ganó Mattia sJ. evadir su reaJ.idad, ~~ 

pierde completamente cuando descubre que se encuentra fuera 

de 1a vida y sin posibilida-dea de reintegrarse de nuevo ~ el1a. 

De pronto, al. descubrir que ante loa demás no tiene ni 

puede tener una persone.l.idad específica, y mucho menos los d,! 

rechos de que todo individuo goza, Adr:!.ano Meis consider'! ab

surda su ficción •. Se da cuenta que es imposib1e vivir mintiá_a 

doae etw-n.araente a a! mismo y a 1oa demás: 

"Sismo giUl3ti. ro mi ero conc:l.ato a que1 modo·per g1i 

altri, non per me. Dovevo ora atar con me coa:! ma.sch.! 

rato? E se tutto ci6 che avevo f:l.nto e immaginato di 

Adriano Eeia non doveva eervire per gli al.tri, per chi 

doveva servire?' per me? Ina :Lo,. se ma:I.,. potevo crederci 

solo a patto che ci credesserm gl.i al.tri." c+105) 

Pirande11o nos muestra el. contra.ate entre el interior 

del hombre y l.n mfi...ece.ra. con la cual. juega eu papel. frente a·· 

loe demás. El hpmbre sacrif~ca su ser auténtico para ingresar 
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Al. vivir su amor calla.do por Adr.tana, si:l posibi1ided 

de eepreear su sent:!.ICionto, A!L.-ieru:i Meii;: ana.l.iza el. 1enguaje 

!ntimo de 1.as a1mas, que pasa por al. to l.oe convencionaJ.ismoe 

social.es: 

"Le anime hsnno un 1.oro particol.ar modo d'intendersi, 

d'entrare in intimitá, :f'ino a de.rsi. del. tu, meni;re l.e 

nostre per8one sono tuttevia impacciate nel. commercio' 

del.l.e paro1e comuni, nel.l.a schiavitú del.1e esigen.ze 

social.i. Han bisogni l.or proprii e'l.oro proprie espi 

razioni l.e anime, di cuí il. corpo non si da per inteso 

..... { +106) 

A fin de cuentas Adriano descubre que la máscara con 

1a que ha deambulado por l.as cal.1.es de Roma no J:e ta conced,! 

do libertad a &1, incapaz siquiera de iniciar una rel.aci6n 

amorosa, y sí en cambio l.e ha dado l.ibertad a su mujer, quien 

ahora se considera viuda: 

"·· •• l.ibera dunque era rimasta l.ei, mia mogl.ie; non io, 

che m•ero acconciato a fare il. morto, lusingandomi di 

poter diventare un a1tro uomo, vivere un'al.tra vita. 

Un a1tro uomo, sí, ma 11° patto di non far nul.1.al 8 che 

uomo dunque? un•ombra d'uomo: E che vita? ••• Era i1 

col.mo questo, del.la persecúzione che una moglie posea 

esercitare sul proprio maritot l.iberarssne l.ei, rico

noscendolo morto nel. cadavere d'un povero annegato, e 

pesare ancora, dopo l.a morte, su l.ui, addosso a lui, 

coa!. • • .. e +107 )' 

Ante su insoportabl.e real.iGad, Adrie.no ~eis no ve otra 
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sal.ida que regresax- ~ su ~u~bl.o Miraeno • para vengarse: 

"Vondicarmi ••• UBcire da quel.l.a oenzo~ cho mi sof

~ocava, divonuta ormai. inao~tenibile; ritornar vivo 

per loro castigo, col oio vero nooe, nel.1o mie vore 

condizioni ••• " (+108): 

S61o regresando ~od~~ ~~~r~=t==~c c;:..ra ~ cara con su 

esposa, de quien real.mente nunca se pudo liberar: 

"••• ora avrei avuto di nuovo l.e moel.ie addosso, & 
vero, e quell.a suocera ••• Ma non l.e avevo, forse, 

avuto e.ddosso anche de morto? Ora almeno ero vivo, 

o agguerrito •. Ah, ce la sarernmo vedutal" (+l.09) 

La imegineci6n ewcil.ia otra vez a ~attia, y después do 

dos a.~os de haberse :fineido el. muerto, simu1a otro suicidio· 

para poder terminar con l.a :fioci6n de ser .~dríano 11'.eis: 

"••• dovevo uccidere quel.l.a :fo11e, a.ssurda :finzione 

oho m•aveva torturato, straziato due a.nni, quel1~A.dria 

no r.:eis, condannato a essere un vil.e, un bueiardo, un 

mieerabil.o ••• Quol.l.'ombra di vita, aorta da una mon

zogna macabra, si sarobbe ohiusa· degnamente, coa!, 

con una menzogna macabra: E riparavo tuttozH (+:u:o) 

A1 reflexionar sobre su aventura de :fingirse muerto, 

~attia 1o considera como una locura: 

"P'ol.l.el Come mi oro illuao che poteaso vivero un tronco 

reciso dal.lo sue radici? ~a pareva, a ripensarci, eddi

rittura invorosimil.e l.a 1e~gerezza oon cuí, due anni a~ 

dietro, c'ero eettato :fuori d'oeni l.eege, a.1.l.a ventura" 

é+lll) 
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:E:l. interés de la novela nace aquí: en la contradicción 

entre e1 desoo de libertad 7 1a necesidad de permanecer atado 

a la sociedad. Mattia intentó romper con sus lazos familiares 

T con los convencionalismos so~i?les, pero sobre todo se pro

ponía romper eon lea 1eyes de 1A convivencia humana. En cambio, 

después de su experiencia de dos a:los, lo único que desaa es 

saberse vivo y reingresar a su antiguo c!rcu.lo socia1: 

"• •• che tutti mi rivedano e mi risappiano vivo di 

fatto, per u.scir da questa morte, ché é morte vera, credetelo:" 

c•112> 
AJ. enterarse un abogado del caso de Adriano Meis, lo 

felicita por haberse inventado una vida sin ataduras leea1es 

y no comprende el deseo de Mattia de regresar a su antieua 

forma de vida: 

"••• lei ritorna a ingarbugliarsi nell'intrico di 

queste nostre stupide leggi sociali. ro, ne• ~pnni 

suoi, non mi sarei fntto piú vivo." c•113) 

En cambio Mattia, que ha vivido en carne propia 1os pr2 

blemas que trae consigo la fa1ts de un es~sdo civil, está coa 

vencido de que 1as leyes socia1es proporcionan estabilidad e.l. 

individuo: 

"Ti pare che, dopo qilel1o che ho sperimt:ntato· ü soffe.!: 

to, vo&lia fare ancora i1 morto? No, caro mio: 1&, 1á; 

voelio le míe carta in regola, vo~1io risentirmi vivo. 

ben vivo, anche a costo di riprendermi la moglie •• ~" 

c•114> 
Pirande11o, en su obra L'Umorismop describi6· 1~ asombr2 

so-de la cambiante personalida-d del individuo en 1os si6Uientes 

términos: 
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"••• non c•é uomo che difrerisca pid da un a1tro che 

da se stesso ne:U.a successione del. tem~o ..... c•115) 

Al. reeresar a su pueb1o, Mattia tiene la fortuna de 

vol.ver a su antiguo trabajo de bibliotecario •. AJ.lí, junto con 

su compafiero E:l.igio, anal.iza su aveni;ura de dos años y sacan 

l.a concl.usi6n de que: 

"••• f'uori del.l.a l.e~ge e f'uori di quel.l.e narticol.aritá 

l.iete o tristi che sieno, per cuí noi siamo no~P caro 

signor Pasca1, non é possibil.e vivere ••• " (n6} 

~ resumen, el. hombre trata en vano de Sal.ir de l.as 

construcciones tiránicas de l.a sociedad y se da cuenta de que 

es imposibl.e~ Por l.o tanto~ es acertada l.a def'inici6n de Croce 

que l.l.am6 a esta novel.a "Il trion.f'o dell.o stato civil.e." c•117} 

La aventura de ~:Uttia P:u"ca.1 l.e da l.a opción de entrar 

y sa1ir de l.a vida, verl.a desde fuera, sopesarl.a, y des!1-J.és 

vol.ver a entrar a el.l.a, descubriendo con pesar que desnués de 

l.a muerte si~e el. ol.vido: 

"Ah, cho v-.iol. dir morire: Nessuno, nsssuno si ricordava 

pid di me, come se non fossi mai esistito ••• inerati: 

Scommetto che nessuno ••• nessuno di voi ~ andato ad 

appendere una corona, a lasciare un f'iore su l.a mia 

tomba, lá nel camposanto ..... c•118) 

.U considerarse viuda, l.a esposa de Mattia se vuel.ve a· 

casar y tiene una ?equeña hija. Como ironía del destino, l.a 1~ 

bertad que con tanto afán buac6 nattia no l.o¡;x-6 benef'iciarl.o a 

61. y sí en cambio a su ea~oaa. 

Ahora Mattia podría disol.ver l.eeal.monte ese see;undo m_!l" 
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trimoni.o, pero prefiere ol.vidarse del. asunto. Por lo tanto, 

el. prota~?nista de la novel.a ter~ina sus días sol.o, como m_!i ·. 

chos otros personajes pirandelianos • .Es wi ser condenado a 

actuar y morir en un terreno estéril.. 

La lústoria de lllattia Pasca1 ea f"undar.:ienta1 en l:a 

avarsi.Sn de Pirandel.J.o r.or l.a sociedad, oue ti•md., ,.. 1.nro-:>bJ.. 

1izar a1 individuo en una máscara. 

Los obstácu1os que se 1e presentan a Adriano 1~eis son 

l:a f"a1ta de una credencial., l.a falta de reei=tro en el. e~tado 

civil., la f"a1ta de un acta de nacimiento. ::::i resut:1en, l.a.s f"o~ 

ma1idades que cl.asif"ican a1 hocbre y l.o colocan en 1a vida en 

medio de otros hocbres con nombre y apellido, con antecedentes 

penalea, con tarjetas de identif"icac6n, etc. Este es el cont'J.i~ 

to entre el. individuo y l.a sociedad organizada. 

Cada WlO ds nosotros ~st~ attulo a ~u naci~iento, a 1a 

disciplina social que nos coloca en determinado estrato de la 

sociedad. 

Cada individuo crea su propia vida, pero esta creaci.Sn 

no· os del todo libre pues está suje·~a a ·todas l.a.s necesidades 

natura-les y social.es que l.imitan a1 hombre. La aventur~ de 

Mattia nos muestra que es necesario adaptarse, incluirse en 

el. juego de la vida, permanecer ~n armonía con l.as reglas, con 

l.a sociedad, y no tratar de sal.ir de los moldes estab1ecidoe 

por el.1a. 

Pirandello estudi6 al. ser interior que se fracciona en 

ruuchoe, mient·ras que para la sociedad no es más que. uno •. El · 

dramaturgo nos muestra lo diferente que es la vida social a1 

ser intimo de la conciencia de 1os asociados, y también nos 
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muestra el. a.sombro interior de qu:ten, en ail.encio consieo 

cú.smo, ee despoja de las ficciones habitual.es y ea invadido 

por una rea.l.idad misteriosa: 

"•·• un vuoto strano ••• un arresto del. tempo e del.l.a 

vita." ("'"l.l.9) 

l.a que Pirandel.l.~ fin!\l.iza l.a novel.a, expone sus inquietudes 

sobra l.a identidad del hombre: 

"•••á l.a maschera per una ra?presentazione; il. giuoco 

de11e p~ti! qu~ll.o che vorremmo o dovremmo assere; 

quel.l.o che a¿¡l.i a1tri pare che siamo; mentre quel. che 

si~~o non l.o sappiamo, fino a un certo punto, neanche 

noi stessi; l.a eoffa, inoerta metafora di noi; l.a 

coatruzione, spesso llr"Zi5oeol.ata, che fecciamo di noi; 

o che el.i altri fnnno di noi: dunque, davvero, un mac

chinis=o, sí, in cui cia.scuno vol.ut3mente, ripeto, á 

1a marionetta di sá stesso; e poi, a11a fine, il. cal.

cio che manda a11'aria tutta l.a baracca." (+120) 

Pirandel.l.o se muestre. oreul.l.oso <ll' '?U f=~z!'.:fs porque 

1e per~ite mostrar l.a m~cara desnuda del. hombre: 

"· ••. 1 difetti di quel.l.a fattizia costruzione che :!i 

personaeei stessi han messo su di sé e del.l.a l.oro V! 
ta, o cha al.tri h,;n ü.esso au por l.oro1 i difetti inso!!)_ 

ma del.l.a "maschera" fi:tché non si scopre nuda •. " c•l:2l.) 

Pirandel.l.o define a1 hombre como un ser atormentado, 

íntimamente dividido entre sus sueños y la rea1idad. 

La fuerza persuasiva de Pirandel.lo radica en l.a carga· · 

humana de sus personajes. Aunque potlr!an ser considerados como 
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paranoicos, anormales, representantes de una humanidad desqu,i 

siada, en continuo movimiento y sin meta, podemos ver en ellos 

parte de nuestras inquie~~des~ de nuestra htllllanidnd desilusio

nada y nuestro anhelo de modificar las posturas faJ.sas o desa

gradables. 

Lo extravagante del caso de kattia es tínico pirande1i~ 

no: el desaparecer y vivir con no::ibre :falso, el verf?e excluido 

de1 mundo, y la. ir6nica visita dii !'úat·tia a. au propia tUI:lba .. E:J.. 

personaje tambián es típico del dramaturgo: introvertido, poli 

!!lico consigo oismo, razonador y 11evado a 1a exa.e;eración. 

La reacci6n de1 personaje es típica de la vida moderna~ 

La reacci6n contra la imposibilidad de resolver los problemas 

cotidianos, 1a reacci6n contra las pronias limitaciones, con

tra 1as infi.nitas renuncias a las que nos vemos sometidos to

dos los dias. La ava.si6n es el grito de impotencia de1 hombre 

contemporénf'!o. 

Pirande11o escribió n fu ?>:attia Pascal en 1904, cuando 

se encontraba acosado por necesidades econ6micas' con 3 h:i.jos 

pequeños y cuidando n su esposa que sui"ría de una parálisis de 

origen nervioso •. Ta1 vez es por esto que Mattia nos muestra 

por primera vez 1a crisis del hombre en la obra del dra'!I?.t-.irgo. 

Esta novela marca el a1eja~iento de Pir::mdel1o de1 ve

rismo hacia el decadentismo, vie~ble en su tendencia a obser

var a 1os personajes más por su sienificado interior que por 

su aspecto exterior. En esta forma surge el mon61oeo interior, 

J:a auto-observación, el discurrir del µersonaje consieo misroo, 

contradici6ndose y juzgándose. La lección de r.:attia abri6 una 

serie de pasibilidades con respecto aJ. yo pera consieo mismo· Y 

pa.ra con las demás, indicando a Pirande1lo el camino que 1a 11~ 

varía a sus grandes 6xitos teatrales. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSION 

Si miramos los hechos de la vida con irtenci6n, si 

somos capaces de sacar de ellos las razones profundas e 

inmutables de las cosas, y de los eventos humanos, observando 

más allá de l.as apariencias, l.ograremos descubrir y admirar' a 

Pirandel.lo. 

El dramaturgo agrigentino fue un estudioso del alma 

hu."llana, y como ta1, denunci6 en su obra la incomprensi6n en

tre ~os seres humanos. Pocos meses antes de morir, en octubre 

de 1936, afirm6 en una entrevista su visi6n pesimista a este 

respecto: 

"••• l.•uomo 6 la bestia pi'1 infel.ice perchá á com.?l! 

cato: se canta una calandra, se canta un cardellin~. 

tutte le calandre e tutti i cardellini del mondo su

bi to l.i capiscono; invece l•uomo, con tutta: l.a sua i~ 

telligenza e sapienza, con tutte le sue lingue e dia

letti, se prova a fa,rsi ca~ire, sis pure da un altro 

sol.o uomo, non ci riesce •.•• " (+122) 

La g~nesis biográfica de esta inspiraci6n nesimista 

de la obra de Pirendello la encontramos desde su infancia, 

ya que fue testigo de la incom~renai6n de su padre hacia su 

madre• y tanbi~n durante su vida matrimonial, ya que tuvo 

por compa.'lera a una mujer que, "'.>Or incomnrensi6n, perdi6' J:a: 

raz6n e hizo a su familia desdichada. 

Gaet 9 no Munaf6, en su obra Conoscere PirRndello, señ~ 

la como muchos otros críticos, dos defectos principales del 

teatro pirandeli~~o; la e~taticidad y el. cerebralismo: la e~ 
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taticidad impide una reeo1uci6n de1 prob1ema p1anteado porque 

el. dramaturgo resuel.ve l.a situaci61, desde e1 -primer acto. S61o 

per.iiete 1a actitud autoana1itica de1 protae;onísta de príncipío 

a fin. :E:l. cerebra1ismo se debe a 1a nreponderancia de1 anáJ.isis 

reflexivo sobre 1a expresi6= iru::ediste de lo~ ~~~timientos y-

de 1as pasione5; .au los ti~os pirandel.ianos pradorr¡ina 1a eco-

tir interior de1 aJ.rna. 

En el. sieuiente párrafo, tomado de sus "Appunti"• en 

Saggi, Pírande11o explica por qué persiste en 1a obra de un 

~~tor famoso 1a ci=ma estructura y ternas: 

"Le opere d'arte d•un autore che ha conseguí.to 1a fama 

facilmente sono affettate, fatte di maniera, secondo 

cioé la maniera che gli ha procurato l.a fama. E anche 

perch6 1'autore famoso non riesce piú a vedersi natu

ral.oente, ma secando la luce in cui lo ha messo a la 

fama, al.la quale biso¡;na che eg1i si adatti sforzandu 

l.a propria natura ••• UN'altra ragione é poi determin~ 

ta dal. saper i•autore che 1a sua nuova opera é attesa, 

e questo fa s! ch'eg1i non lasci l.ibertá dí me.nifesta

zíone al.la nropria natura, ma presieda con la riflessi2· 

ne al. ¡iroprio 1avoro •. ". (+123) 

En cuanto a la crítica como autor cerebral., Pirande11o 

se defendi6 en el. ?refacio a1 Dramma di Pirande11o, de Domen~ 

co Vittorini, en l.os sieuientes términos: 

"Fra i tanti Pirandello che vanno in triro da un pezzo· 

nel. mondo della critica l.etteraria internaziona1e, 

zoppi, de:Cormi, tutti testa e niente cuore, st1•amri.!!' 
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1ati, sgarbati, 1unatici,. •••. io·, per qua..'lto m± s:t"orzi, 

non riesco a riconoscermi per un minimo tratto." (+~24) 

Lpesar de ser con.s~derado como cereb:i:_e.1 y autor de ca

eos extra.~os, encontramos en Pi~andel.l.o 1a voz de 1a humanidad 

que su:t"re por l.a incomprensi6n,. y que mediante el. autoanál.isis 

se es:t"uerza por a.firmar su yo interno. 

Sn SUS personajes descubrimos l.a ne."tUraLeza de los sea 

ti:nientos humanos. Pirandel.l.o quita ul. hoobre 1a r~áscara que 

l.o integra a l.a sociedad y descubre su rostro tal. cual. ea. 

La enajenación del. individuo, su angustia existencie.1, 

l.os con:t"l.ictos dei subconsciente~ 1a sol.edad espiritual:, l.a 

desconfianza, son todos mal.es que nos at:l.ieen hasta ahora y 

--- que Pirandel.l.o anal.iza en su obra. 

En l.a actual.idad se han acentuado l.as razones de choque 

entre el. individuo y l.a sociedad. El desarrol.l.o ha condenado 

e.1 hombre aJ. aisl.amiento y a encerrarse más en s.í mismo. Pi

rando l.l.o nos 11.eva a anal.izar esto: real.idad actual.' .. Rll hombre 

hoy más que n~ca se ve obl.ie;ado a encerrarse en el. c!rcul.o: de. 

su propia conciencia. 

A pesar de su acentuada tendencia a1 estudio de1 al.ma 

de1 hombre contempor&neo~ a· Pirandel.l.o no se l.e ~odr!a consid.!_ 

rar como :t"il.6so:t"o por su fal.ta de aistematicidad. Su actitud 

particul.ar de pensar se hace evidente ~ interval.os a trav~a de 

toda su obra. 

La infiucncia de Pirandel.10 fue enorme a ~ertir de ~922~ 
' no s6l.o en Italia sino en e1 teatro mundial.. 

EJ. dramaturgo sicil.iano es considerado como el. mayor 
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representante de la literatura ita1iana de comienzos de sielo, 

sobre todo por 1a origina1idad y novedad de su obra, y muchos 

1o consideran e1 mejor autor dramático ita1iano de todos 1os 

tiempos. 

Lo evidente es que e:s el autor de teatro italiano· más 

repreaentAdo en t.-,ti<""J ~1 r'1"'-'!1ry0 :r ":'J:~ ::~!!:'=e ~~=- cor.!::!.d.Cr.D..dc cvor.c. 

e1 creador del teatro contemporáneo, por haber sustituido a lo~ 

personajes-tipo del teatro tradicional (e1 avaro, el hip6crita, 

el charlatán) por personajes nuevos careados con una problemi 

tica compleja y varia,. en los cua1es destaca el. probleoa de la 

personalidad y el drama humano de ndeptaci6n a la sociedad. 



89 

Notas a la introducci6n. 

1.- "Corrado Sofía. ¿En rea1idad por qu& escribe? 

Pirandello. lllcribo para buscar una verdad. 

Sofía. ¿Cree haberla encontrado en el trabajo realizado haetg 

a.'1.ora? 

Pirandello. Cada uno de nosotros posee un rostro y una verdad. 

Yo me esfuerzo por acercar~e a ese rostro, a esa verdad. Me 

esfuerzo por habituar a lectores y espectaúorea a ponerse en 

ese camino •. Naturalmente,. la fachada nos confUnde con frecuea 

ci~. La verdad que aparece a ?rimera vista es ficticia las más 

de las veces. Cada uno de nonotros tiene una reaJ.idad oculta 

o secreta y no es fácil descubrirla, pero creo que es necesa

rio buscarla. Creo que esto contribuye a la civilización de un 

pueblo, a apagar su deseo de justicia. Por eso tengo fe en la 

literatura, en el teatro. Por eso escribo." (Sofía revel6 el 

contenido de tal áeclaraciSn en un articulo publicado el 24 de 

abril de 1967 en el •'J,:essaee:ero" de Roma. ) Citado por Nino de 

Bella, Pirandello Oggi, p. 31~ 

Notas al cary{tu1o l. 

2.-. Josefina Suárez Serrano, Teatro de Luiei Pirandello, P• 22 

3.- Vid. ;\nnunziata Rossi Papisca, La novela italiana contemnor&

. ~· pp. 20-21. 

4.- Ida Appendini Dagasso, La literatur~ italiana en los ~rimeros 

50 años del siglo XX, p. 29 

5.- !S.•, P• 26 

6.- g., P• JO 
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1·- "··· demostrar lo que haY que demostrar, y comentar lo que 

hay que comentar." Gaetano l·~unaf'6, Conos e ere Pirandello, p.255. 

8.- lloiadzhie?, G.N. et al., Historia del teatro eurooeo, P• 151. 

9.- "••• entre la e.f1rmaci6n de un equilibrado dominio de la rez6n 

y su crisis." Luigi Ferrante, Pir:onr!ello e la ri:fonna teatrsl.e, 

P• 30. 

10,- lda Appendini Daeasso, Le litarntura italiana en los orimeroa 

50 anos del siP,lo ;ce, p. 139. 

Nota.e a1 caoitulo II. 

1..1.- a.ta biograf"!a fue obtenida tomando como be.se loa datos propo~ 

cionadoa en la Cronología de la vida de Pirandel1o y de su áp2 

ca, del texto :O. teRtro di Luiffi Pirandello, Collezione Gl.1 

Osear # 19~ y ampliando la in:!'ormnci6n con los datos tomados de 

otros textos citndoo on la biblioern.f!a rinal. 

Notas e.l. can!tu1o IlI. 

12.- Annunziata nossi Papisca, La novela italiana contemnoránea,p.51. 

13.- "••• revela c6mo las apariencias son profundamente diferentes 

del ser !ntimo de la conciencia de los asociados." Citado por 

E'doardo Vi.lla, Dinsmica Narrativa di Lui.gi Pirandello, p.60. 

14.- "••• Lo qua nosotros conocemos de nosotros miemos no es sino 

una p~te, a61o una pequeña parte de lo que somos, y, puesto 

que vi.ve en nuestra al.ma el alma de la raza o·de la colectiv.!, 

dad de que !'ormamos parte • y • l·a presi6n de la fol"!lla da se!l 

tir o de actuar de los dem~s, lo rssentimos inconacientemente, 



'simu1amos o disimu1amos con nosotros mismos•, deedob1ándonos 

e incluso mu1tip11cándonos frecuentemente"• Citado por C1audio 

Vicentini, L•Estetica di Pirandello, p. 118. 

15.- "••• en determinados momentos de tempestad, arrol.l.ados por e1 

f1ujo de la vida, todas nuestra.a formas ficticias se derrumban 

miserablemente." l!!_., P• 118. 

1ó.- "fil. humorista analiza la ficci6n espontánea que el individuo· 

1ucha por 1a vida, •y se divierta desenmascarándolo.a•. Ve e1 

mundo desnudo, o, por decir de a1eún modo, en car.ti.ea. _!!!.,p.119. 

17.- "La reflexión se pone frente a1 sentimiento como juez: 1o ana-

1iza sin apa.sicnrunientoe¡· descompone 1a i~acen de 6ste¡ de este 

anál.isis y de esta descomposición surge o se inspira otro aent.!_ 

miento, e1 que podría 11amarse y que yo en efecto 11amo "e1 sen 

timiento de1 contrariott••• este sentimiento nace del contraste 

entre razón e instinto ••• es capacidad de1 personaje, más que 

del autor, de verse vivir, de ser a1 mismo tiempo sujeto y cr,! 

t1co despiadado de sus propios actos." Citado por Nino do Be11a, 

Pirande11o Or,rri, pp. 14 y 18. 

18.- "Hoy somos, ma.;\ana no. ¿Qu6 cara nos han dado para representar 

1a parte de1 vivo? ¿Una nariz fea? Qu6 pena tener que 1levar 

toda. le. vide. una nftriZ fea ••• , Por suerte, a1 pasar el. tiempo· 

no nos acordamos de ello •. Se dan cuenta 1os demás, es cierto, 

cuando nosotros hemos lleeado a creer 1nc1uso que tenemos una 

nariz bella¡ y entonces no sabemos explicarnos por qu4 1os de

más se ríen a1 mirarnos~ ¡Sen tan tontos: Nos consolamos mirB!!; 

do qu4 orejas tiene aquel y q 11 6 1abios e1 otro, 1os cua,J.es no 

se dan cuenta de sus defectos y tienen e1 va1or de reírse de 

nosotros. MMcaras., máscaras ••• un sop1o y desaparecen para 
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dar 1uca.r a otras. Aquel. pobre cojo ••• ¿Quién es? Corre hacia 

1a suerte con una muJ.eta ••• 1a vida apl.asta un pie a uno, qu~ 

ta un ojo a otro ••• Pierna de pal.o, ojo de vidrio, y adel.ante: 

Cada quien se acomoda 1.a máscara ,,,-~o :meda, 1.a máscara exte

rior •. Porque dentro e::it6. l.a otra, que nor 1.o general. no con

cuerda con 1a de afuera. ¡Y nada es verdad: Verdadero e1 me.r, 

s!, vet"dadera. l.a mon1'ana, vt:1--Ub.d\.:ru. :..:.. ;;!.~C.:-::., ·l'~::-dt!ti"!"'r? 1A 

hierba, ¿pero el hombre? Siecpre enmascarado, sin querer1o, 

sin saberl.o, con aquel.1.a máscara que de buena fe so imagina 

que es: apuesto, bueno, eracioso, ganerooo, in.fel.iz, etc ... , etc. 

Y ésto nos causa cracia s6lo do penBarlo ••• " Citado por Edoardo 

Vill.a, Din2.1nica Narrativa di Lui,o;i Pirar.del.lo, p. 45~ 

19.- "• •• 1a definici6n dol hunori!"mo hecha por Pirandello ••• es la 

mejor introducci6n a la lectura de su obra." Citado por Nino 

De Bell..'l., Pirandel.lo Op-iti., p. 51. 

20.- ~ ••• testUnonio du u.cu condici6n peico16gica que tiene aus 

raíces en la desolaci6n existencial., común a la época y a la 

cu1tura europea." Edoardo Villa, oo. cit., PP• 49-50 

Notas a1 capítu1o r:v. 

21.~ "La posibil.idad de obtener todos los efectos, l.a técnica ll.e

vada a su máxima perfecci6n, está ter:ninande por destruir al. 

teatro mismo •. Basta a estos r6gis~ un esbozo de comedia, 

que 1es permita 11.evar a la escena cosas nunca vistas, para 

moverl.os a hacer espectáculo~ Las danzas, 1a acrobacia, el. 

circo ecuestre, ios CéU:lbios de escena rápidos y con máquinas 

potentes y perfectas, han terminado por ser e.15UflOS de 1.os 

muchos medios de corrupción del. teatro mismo. Yo, con m7.drama 

nuevo, pretendo reaccionar a esta tendencia." Citado por. C1audio 
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Vicentini, L•Bstetica di Pirandel.lo, p. 351. 

22.- "Porque ••• porque la naturaleza,. que nos quiere tanto, no ha 

querido que su.f'ra~os s6lo por nuestros eentimientoe y nuestras 

pasiones, eino que también nos envenenemos con el. sublimato 

corrosivo de l.as deducciones l.6gicn.s •. " Citado µor Italo Sici

l.ia..-io •. Il teatro di Luiri Pirruidel.l.o, P• 32. 

23.-· "··. la eente ''"~" incor.f'or:ne del. :nundo, hombres, mu.1eres, j6-

venes, invo1ucrados en c9.3os e.xtra.:~íos ein encontrar la salida: 

contrariados en su díseño~ defraudados en suo esperanzas. y 

con los cual.es en fin, es una eran pena tratar~" Lil.iei Pirande1. 

lo, Il. teatro di L~i~i ?ir;:;nuello, Collezione Gl.1 Osear# l.9, 

P• l.l.. 

24.-"EJ. arte no debe crear tipos, sino hombres, que pueden 11.egar a 

ser tipos pero después, mediante l.a a~rebac16n de l.os demás, no 

por l.a vol.untad del. escritor. '1 hombre en el. mundo del. arte, 

si es hoI:ibre verdadero, se mantiene y vive; e1 tipo pasa de mo 

da porque, como cualquier obr~ de síntesis, tiene valor tempo

ral., relativo a una determinada forma de concebir y sentir." 

ReviAta ~ del. 27 de febrero de 1898. Citado por Cl.audio 

Vicentini, on. cit., p. 96. 

25.- "¿Qué quiere que haga yo, (habl.a el Director Teatral.), si ya no 

nos l.leean comedias buenas de Francia, y non hemos visto obli

gados a poner en escena comedias de Pirandello, que no hay 

quien las entienda. Están hechas de manera que ni l.oe actores, 

ni l.oe críticos ni el. p6.blico, quedan nunca satiefech oe •" Lu.igi · 

Pira.ndel.l.o, Il teatro di L~~i Pirandel.lo, Coll.ezione al.i Osear 

# 19. p. 35. 



94 

26.- "Siempre con sus juegos de eniemas: ¡Anda y averigua t1S..qué 

quiere decir: 

¡Eso es tomnr1e e1 pe1o a1 p&b1ico: 

¡Ya se está pasando de 1a raya: 

¡Yo no he entendido una pa1abra: 

Yo die<> que, si vamos a venir a1 teatro a pasar un me.1 rato.n 

Luigi Pirande11o, r.lnsch<!re Nude, Vo1. r, PP• 157-158. 

Nota.a a1 can!tu1o V. 

27-- a) "Siempre l.ea he dado l.a raz6n a todos." 

b) "Yo veo que él. me ha dado esta l.ibertad como e.1go sin impo_;: 

tnncia, y6ndose a ''livir s. otra parte, y dcspuás de haberme de

mostrado durante tres w1os ~ue no existe esta fBl!losa 1ibertad, 

porque, por más que quiera, seré siennre su esc1ava ••• " Luiei 

Pirandcilo, Ma.schere Nwie, Vol.. r •• p. 524. 

28.- "Sil.ia ••• l.a propia vida ••• l.a que na.die confía ni siquiera a 

si misn.o: 

Guido. ¿Qué dices? 

Sil.ia. ¿Nunca te ha sucedido que te descubres de repente en un 

espejo, mientra.a estás viviendo sin refl.exíonar, y tu misma 

imagen te parece ia de un cxtra.;o, que de pronto te deaconciel: 

ta, te turba, te frustra y te hace vo1v6r en tí, qué ce yo, 

para que te retires un mecb6n de cabe11os que csy6. sobre tu 

frente?" Luiei PirandGl.lü, op. cit-, p. 522. 

29.- "••• s61o tengo en mente un pennamiento persistentes c6mo qU!_ 

tárme1o de encima; c6mo 1ibrarme de ~1, no so1emente yo, sino 

1ibrar a todos l.os demás." Luiei Pirende11o, op. cit., P• 525. 
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30.- "••• me esfuerzo lo mfu3 que puedo por existir lo menos posible, 

no s6l.o para los demás, sino tam1:>1,§n pera m! mismo ••• y cuando 

al.go est! hecho, queda a11!, como una pr:isi6n para t! ••• me 

dej6 casar ••• pr:is:i<Sn:" Luig:i ?irandell.o, ~'.asche:re Nude, Vol.. r, 
p. 526. 

31.- "Pero entiendo que es in&til, nomina1mente~ el. o~pel oue m~ ha 

conf'erido un hecho que no ~~ ~~~~~ úestruir, permanece: soy el. 

u;arido." ~., P• 528 

32.- "Noe hacemos dsfio todos, mutuamente, y cada qu.ien a si mismo, 

-, •• a .!"uerz.af Así en lo. vida .. " g .. ,, P• 530. 

33.- ".:Z necesario vac~arse ••• confonaarca, no sólo con vivi.r para 

uno wis~o, sino con mirar vivir a los demás, y también a nos

otr0e oie~os, desde afuera, por e1 poco tiem~o que estamos 

obl.ie;ados a viv:ir~" _g., p. 530. 

34.- "Quiero ver si no soy capaz da ocasionarle, cuando menos e.J.:euna 

mol.estia." .!2.•• P• 541. 

_35._ ''••• dispuestieimo n hacer todo l.o que 1e corresponde .. •• ,!A.,. 

P• S54. 

36 •. - "Leone. fil. juego es .§ate. Lo ha entendido inc1uso el.l.a. Cada 

quien su papel, hasta el. fina1; y está seguro que de mi pivote 

70 no ce muevo, suceda lo que suceda ••• "!!!•• P• 557. 

37.- "Leone. :Permitirán que me defienda como s& y puedo. 

Sil.ia. ¿Crees que esta indiferencia te pueda servir de algo? 

LeDne. 1C1aro que s!J 

Silia. ¡Pero si es un 1;ran espa.dach!n: 

Leone. Para él., para el. señor Guido Venan~i: ¿Para m! qué qui~ 

res que sea?. 1!!•• p. 561. 
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38.- "Si1.1a •. Si no sabes siquiera tomar 1a espada en tu mano ••• 

Leona. Me bastará, está segura, eeta indiferencia, para tener 

va1or, no sd1o frente a un hombre, que es decir nada, sino 

frente a todos y siempre. Vivo en ta1 c1ima, querida, que 

puedo vivir sin preocuparme por nada: n.i da 1a muerte Di de 1a 

vida. Imagínate si me importará e1 rid!cu1o de 1os hombres 

y sus juicios mezqutnos. No tema.e. He entendido e1 jueeo." 

Luig.1 P.1rande!l.1o, ~1ascher.,. Nude, Vo1. I., p. 561. 

39.- "Si1ia- ¿Pero cómo 1e harás? 

Leona. Como he hecho sie:p4C, da~de que tú me hiciste ver aue 

hacía f'al. ta." _!!!., P• 567 -

40.- "Leona •••• crees que no surgen ímpetus de sentimientos tembi6n 

en m!? Pero yo no 1os dejo desencadenar: yo 1os aferro, 1os 

domo, 1oe c1avo." Id., p. 567. 

41.- "Yo, coco marido, be hecho e1 desaf"!o, porque no podía hacer1o 

ti1 por llli mujer~ Pero en cuanto a batinne, no. fu cus.nto a 

batirme, 10 siento (a Guido) ••• tú 1o sabes bien. es verdad? 

Yo no teneo nada que ver, porque, no me bRto :ot te b~tcs td.: 

••• aeeún e1 jueeo de 1os pape1es. Yo, e1 mío, 61 e1 suyo." 

Ja•• P•· 576-

42.~ "Leone- Ah, querían 11evarme al. matadero? ••• Ah: creian poder 

juear conmigo, con mi vide? Fracasaron en e1 intento, queridos 

m!ost Yo· juguti con ustedes."~. p. 577. 

43.- "Leone ••• es 1a razdn~ cuando uno se ha vaciado de toda pasidn-" 

.!!!•• P• 578. 

44.- "Leona •. (a Guido) ••• Ah, triste cosa, querido mío, cuando se 

ha entendido e1 juego •••. Todo e1 jue;!;o, e1 de 1a vida." Luigi 

Pirande11o, ~1ascl"!ere liude, vo1.r., P• 529· 
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45.- "¿C::U.6 cosa son 1as re1acíones sociaJ..es de 1a as! 11amada; con

vivencia? Cona1Qeracíones de clll.cuJ.o en la.s cua.~ea 1a mora1i

dad es ca.si siempre sacrificada~ 31 humorista va mlú!·. adentro, 

T r!e sin indíenarse descubriendo c6mo·, aún ~nuamente, con 

1a mejor vol•.m.tad, por obra de una f'icc16n espontánea, nos v~ 

mas ool.i.¡;;aZ.o:: C? 'l.nterprete.r como re!Ü. y verdadero sentimiento 

QOrnJ. en e!, 1o que en real.idad no es m&. q~c ~~ ccnsideraci6n 

O•senticiento de conveniencia, es decir, de cá1culo." Luígi 

Perrante {Citado por}, Pirande11o e la rif"o:nr.a tentrele • P- 48. 

46,- "••• la conci1iaci6n de las tcndencie.s violentas, de los sen

timientos repugnantes, de la~ opiniones contrarie.a, parece más 

fácil sobre 1a base de una mentira común, y no sobre 1a expl!

ci ta y declarada tolerancia de lo adverso y del contraste." 

el.audio Vicentini (cit!l.do por), L'Eatetica dí Pirande11o. p.117. 

47.- n;,:i_ =entir a nosotros mísmoa es un efecto del mentir socia1: 

el alma no está nuncn tan atenta connico mi.ero& que pueda huir 

de las sugerencias de la vi.da comiSn~ La caido. en 1o. s1mul.ací6n,. 

en l.as formas criata.J.ízadas de una mora1 exterior -:r aparente, 

es mucho 1:11í.s fácí1 cuando aqu.,11as fo:nne.s se han vuelto habi

ti.wl.es ••• ~ Luigi Ferrante, on. cit., p. 48. 

48.- "Yo pienso que 1a. vida es una broma muy triste; porque tenemos 

en nosotros, sin poder saber ni. conocer por quá ~por qu.ién, 

1a necesidad de eneañarnos cont:1nuamente a nosotros mismos, con 

1a es~ont&lea creación de una rea1idad, 1a cual de vez en cu~ 

do se descubre va.na e i.1usoria~ Quien ha entendido e~ juego no 

logra engw:1arse, pero quien no l.ogre enganarse no, puede sentir 

gusto ní p1acer por la vida. Mi arte est~ 11eno de compaai6n 

por todos 1os que se engaitan; nero esta compasión est& acomp~ 
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dada por 1a certeza de que el destino condena a1 homb~e al. ea 
gaño." Citado por l;ino de Eel.l.a, Pir"-!1del.lo 0.-.-i., p. 22. 

49.- "El pro:fesor Toti. >.h, debit?. tener :fn=ili::. a tiet:r!)o, cor..!!,l. su•'l 

do que me ha dado el. gol:::ierno, parr.. =.-....... ::,~ Ce hambre yo, n:i nuj cr 

1' cinco, seis, ocho, diez. hijOf..' ••• ?'~ro 13.J.· .. ora, :set-e? ~ora 1a 

tomo. 

El. :Di.rector. ¿C'.J.~? ¿!Jlora? ¿Toca. t.J..."i.f r:::.u.;er? 

culo ~ue me queden otros cinco v seis a'1o:: de vide., :1 bu.~co :. . .::.:. 

jer, si se?íor:, ~a.ra obl.it;a:rlo n :incer la. ..... en!':: : .. 6n, ne sólo F.. r::.! t 

sino tambi~n a ella des?ué.s de =i.i muerte." Lu.:.,.ti Firanc:c.-11-o, 

!Laschere h'ude, Vol .. II. ~ p. 276. 

50.- ~zi Director. ¿A ~u edad? 

.3:1. !)rofosor •••• oye decir que quiero bu::: car :nujer y yo co:::io r.:;.~-

rido -y se ponen reir ••• " l!!·• p. 276. 

51..- 11 i!:l. profesor Toti. Yo ce consie:c un~ joven -rotre, cie bu.e:-:~~ c0.:::_ 

tumbres • de buen e. frunilia- 1a cue..1., sí t tendrá oue x'"'iC...U"ar cor::o 

esposa ante ei estado civi1, de otrn ¡o~a el cobierno no l~ ~~ 

garía l.a '1ensi6n •. ¡Pc1·0 qu& r.iujer: ¡qu6 mArido1, ¡cosft..s de ri::;c-. 1 

a mi edad:" E•, p. 276. 

52.- "E:l. pro:fesor Toti. Soy y seGuiré siendo un ?Obre viejo ~ue ten

dré. todavía por cineo o eei.s a-los el. consuelo de un ':"'l:>co de 

agradecimiento por el bien que habré hecho a cost"'° del. cobieL 

no, y amén ••• " l!l_., p. 277. 

53.- "El. prof"eeor Toti ••• cuernos, de cun.1c:uier r.:iPner:'l, sin raíz,. 

si marido no soy, no QUioro ni uuedo ser. Pura y eimp1e obra 

de caridad. Y si todoE loe imb6ciles dei pueblo se ouieren 

reir, 9ues que se rían: no me importar~ nada!"~·• P• 277. 
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54·- "L111ins. ¿Y no estará Giacomino? 

81 9rof.'esor Toti. Estará GiacoC!ino, no digo que no! Pero e1 

astado ante 1a ley no· podrá darte1o &1, te lo tendr& que dar 

Yº•" Lui&i Pirande1lo, Maschere Nude, vol. I:J:. p. 283. 

55.- "::l. prof.'esor Tot1 (a Lil.lina) ••• puedes hacer de cuenta qu~ 

en este mo~ento te est!l:s conr1tmdo a tu padre. Me dices Gia

comino; Y" 4:""' :-c.s·;:c:-.do- q\.lo sí, estará. Giacomino; pero yo ••• 

no debo saberlo ••• es decir, los~, pero ••• pero debe ser como 

si no lo supiera, eso! A:aieo de casa; ex-a1umno. Y lo puedo 

querer ouc:io trunbi.én a ~l. e ocio a un hijo: por qu~ no?"' J.!!. .. ,· 
P• 2 :35. 

5ó,- "El. director. Si, si, por des;:rac:i.a, r-rof.'esor! Cr&ame, una 

protesta civil real. y verdadera -eeneral.. 

El. profesor Toti. ¿Y usted la llama civil? 

El. Director. ¡Claro: Se sienten ofendidos de lo que se sabe,, 

de lo que se dice en el pueblo de su vida privada, y ••• ene~ 

gado de un eonleo público, usted tiene la obli¡_taci6n de tom~ 

l.o en c~enta • ... 

in proresor Toti ••• quiero ver qui&n tendrá el valor de veni,!: 

me a decir on mi cara que no soy un hombre honesto;· y que 10 

que hago no lo haeo por el bien." .!!!.•, p. 297. 

57.- "31 prof.'eeor •.roti •.• • Si l.a eente habl.a• Si l.a gente rie, Y hay 

quien protesta, y qu;J.en a!llenaza •.•• d&jelos hacer! Comentarios, 

risas, protestas, amenazas, para m! no si¡;nifican nada, y no 

deben sienificar nada tampoco para ti. Sabemos bien, tú y. yo, 

que no hacemos nada ma1o ••• " .!!1•• p. 300. 

58.- "ID.. pro:f"esor Toti •.•• apenas 3.eve.nto un brazo, apenas muevo una 

pierna, y he ah:! que todos lo ven •• -" ~· 1 P• 295 •. 
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59.- ..,.:arianna 7 Cinquemani (al. pro:Cesor Toti) Sepa que l.a gente 

n{I" h~ mira.do con mal.icia, en todas l.as puertas, anomada a 

todas l.as ventanas, viéndonos venir aclí:" Luigi Pirandello, 

:i.taschere Nude,. vol.. rr,. p. 303. 

60.~ "CinquelllBni (al. profesor Toti) ••• c~pa que al.l.á, del.ente de 

social. y basta: Porque s61o yo sé, y el. señor Director también, 

todas 1as porquerías que me toca borrar de l.as paredes aceren 

de usted y de mi hija! ¡Cosas que 1.e hacen caer a uno l.a <:ara 

de l.a vergüenza:" ..!!!·~ p. 303 •. 

6l..- "Cinquemani. ¡Usted es 1.e flíbul.a del. nuebl.o: ¡Y el. pu<.>bl.o ti!!, 

ne rez6n: ¡Y mi mujer y yo, los dos, sépal.o, estamos con el. 

puebl.o •. 

Marianna. Porque somos gente que no ha perdido todavía el. pu

dor del. rostro: ¡.E:l. santo rubor, aclí, acá: 

(Se da pnl.madas en l.as mojil.las} 

Cinquemani. Somos &ente honrada." • .!!!•• p. 304~ 

62.- "El. pro:Ce5cr '.l'oti. ¡Basta de tonterías: ¿Quieren saber qu4!i C.2. 

ea son? ¡Son dos asnos: ¡Dos asnos: ••• saben bien c6mo y por 

qué to!!lé a su hija por esposa: .!!:!.•, p. 304. 

63.- "Marienna. Porque por nosotros se !Jodía quedar donde estaba, 

¡que hubiern sido cejor: VereUen~a escondida, y no p~bl.ica, 

como l.a hizo UBted: ••• " l!!•r P• 304. 

64·-- "Cinqueu=i •. A él., díganos, a ii1, a W1 sinveref!enza de esa 

el.aes; l.adr6n del. honor de l.ns :Camiliae; que l.o he cubierto 

de ridicul.o de ia pwtta de 102 pies a l.a punta de l.os cabel.l.oe; 

¿a él. debía darl.o el. puesto rle confi?..n~a en el. Banco? ¿Le debe 

guardar ~l. sus intereses?.".!!!•• P• 304. 



101 

55.- "al. profesor Toti (a1 Padre Lsndoline) ••• usted quisiera que 

-yo, pera. terminar con esas que w.ted llama habladur!llS perj!,!. 

dicial.es, rogara a Giacomino que no pusiera un pie en mi casa. 

¿.Eso quiere?". I.u.i.gi P:irandel.lo, ?r'"'chere ::ude., vol II,. p. 310. 

66.- "Padre Land.,lina~ •• {la her::i.ana de Giacomino) me mandcS, s! pr2 

fesor, pero scSlo para suplicarle ~ue sea tan gentil de expedi~ 

le -eso- un pequeño certificado e6lo para ~u bienestar y nada 

~-'-;:;: -!ond'> consta que estas hablsdur!aa no tienen ni ;>u.aden t~ 

ner el Í:ú.nimo funda."tlento da Vt>rdad. 

;;:J. profesor Toti. ¿Quá qUiare que oe cueste? Dos l!nea.s: en 

Vi3ta de todas las habladur!ns, etc-, etc., atestiguo y cert~ 

:fico, etc., etc. ?uede irse, reverendo~ Se 1.o hará •. Se lo hará 

y se lo rr.!Uldará. ~ g., p •. 311. 

67.- '*;;a. pro:t'esor '.roti. (al. Padre Landolina) l>iecu1pe, discu10e, r~ 

verendo: le queria pre¿;untar otra cosa que me pasa ahora -G.Bi

por la mente •. Aclfu.-eme una dud 9 • Oree URted que un jovencito 

-un jovencito cual.quiera- pueda no tener remordi:niento a1guno, 

pesar al.e;uno~ si por c0leuz1idad -por pura caaunl.idad, que sea 

claro!- una much;:¡,cha seducida por ál y preñada hubiera encon

trado mientras tanto un hombre, un pobre viejo ••• 

(;n :;>"'1re Landol.ina se pone a toser y no responde).~·• p. 312. 

60.- "31 profesor Toti (a Giacocino) ••• ¿Y se deja todo as!? ••• Y••• 

¿Y no se :;>iensa ya en nada?. 

Giacomino. Faro discul.pe, profesor, ¿me quer!a como escl.avo? 

El profesor Toti. ¿Escl.avo? ••• Ah, ¡esta si que es inaratitudZ 

01 bien que te he hecho, ¿acaao lo hice por mi? ¿Y qu6 he obt,!!. 

nido yo del bien que te he !cecho? Los insul.tos, la burl.a de t,g: 

da la eente úStÚpida que no quiere entender mis sentimientos. 

Ah, entonces, no quieres entender tampoco td, el sentimiento de 

este :;>obre viejo que ~st6 a punto de irse y que estaba tranqu±l.o 
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porque de jeba todo en su 1ucar, una madre, el. niño, y tú, un!. 
dos, contentos, 0n bu.,nas condiciones?... ¿qué mol.es ti.as l.es 

causo yo? Yo soy como e1 padre de todos. , •. pero dime, , • • ¿qué 

sucedi.6? ¿c6mo se te volte6 de repent~ P.l. cerebro?" Luigi Pí

randel1o, l.'.aschere Nude.,. Id.,. p. 326~ 

69.- "Gía.cociíno. ¿Quiere que se 1o diga? ¿no· entiende usted mismo 

que ciertas cosas se pueden hacer s61o a escontü.<ltu>~ y no scu 

~osibies a 1a viata de todosy con usted que 10 sabe, con 1a 

gente que r!e?" ~·, P• 326 •. 

70.- "ZI.. profesor Toti. Ah, ¿es por la gente? ¿Y hab1as t11 de l.a 

gente que ríe? Pero r!e de re!, 1·a e;ente, y ríe porque no .. en

tiende, y yo 1a de jo reir ?Orque no ce ím...,ortn nadA,.. &! 1a 

envidia, creémelo, 1a envidia hijito, de verte seguro, ser.u.ro 

de tu rorvenir." ~·· P~ 327. 

71.- "Sl. profe30!" Toti. ¡Piénsalo, Giacomino: • yo soy bueno-, pero 

precisa.mente 9or eso, si veo i~ ruirul de e~ta creaturita ino

cente,. puedo ser capa:; de todo: ••• ¡Hago que te despidan del. 

Banco: ••• Y tB.r.Jbién soy capaz de hacer l.o que no te imagínss, 

¿sabes? Voy ahora mismo, con este níñc de l.a mano, y me pres~ 

to con tu novia •. 

Gíacomino. ¡Se lo impediré yo: Porque usted ne tiene derecho ••• 

81. profesor •rotí. ¿Y qui/in te ha. dicho que no te .>go derecho? 

1Yo defiendo a la roadro y a. esta crea.turita: ¡Defiendo a esta 

creaturita: ¡Y tru•bi~n te defiendo a ti, ine;rato • que ya no• 

razonAS: Ir6 a hablar, a hablar al.os ~am111ares, moa.trar6 a 

este pequeíl.oc y 1cs preeunte.rli si es ju.ato arruinar as! una 

casa., a una. familia., y hacer morir de angustia a un pobre vi..!!. 

jo, a una pobr.:> ciadre, y dejar sin ayuda y· sin guia. a. un pobre 

inocente conio este •.• "• !2.•, P• 328 •. 
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72.- "Cinquemani ••• 1a deshonra, la varg(lenza sobre mi cara ••• 

El profesor l'oti. No e:i:iste mejor compa.ilía para encem:í.na.rse 

a la fosa-" Luigi Pira.-ide:llo, !;.as ch ere 1iude, vol. II.,. P•· 285. 

73.- "El. Padre (a1 Director TeAtra1) Fu.es mire, ee~or~ Coolaboraba 

conmi.eo un pobre hombre, que se entendía en todo y por todo 

con ella (indic>l.rá a la madre) ••• incapaces el uno y 1n otra, 

no s61o da ha.cerio, sino si~ui~'!"!? r!"'! ~e:-...::.:;¡,¡- gn t;r.l ;nal.l ••• h.!, 

bia llecado a te.1 punto que no podía decir una pP..labra a uno 

o a otro, que de inmediato se intercnmbi~ben una m:í.rada de e~ 

tendi:niento ••• 

?:l. Director Teatral.. ?erdono, pero, ¿y por qu~ no corria al 

secretario? 

Zl. padre. ¡Cl.a.ro: ¡En efecto, lo despedí! Pero ~ntoncee vi a 

esta pobre mujer que se quedaba en casa como extraviada, como 

una de ~sa.s bestias sin dueffo, que se recogen por caridad. 

La madre. Antes me había quitado a mi hijo. 

El padre ••• para hacerlo crecer so.no y robusto ••• ya que ella 

no me parecía lo suficientemente fuerte ••• fue la mism& re.Zdn 

por la que me había casado con ella ••• " Lui¡;i. Pirandollo, .!h 
teatro di Lui~i ?ir~.ndello, Collerione Gli Osear # 19, p. 54. 

74,- "La hijastra ••• cuando este nroorci to (la brunbina) • Dios se la 

quitará de re pan te a aquella pobre madre;·· y este ton ti to { em

p1.tj ará hacia adelante al"f'ielio") hará la más grande de 1as 

idioteces, .••• entono es ver.S. que yo levo.ntaré el vuell.ol •. • Pº!:. 

que, desp1.t6e de lo oc1.trrido, tan íntimo, entre 61 y yo (indi

cará al padre ¡;uiffando el ojo repulsivamente) •• ~ (des¡:u&s in

dicará a1 hijo) -¡mirelo: ¡m!relol- indiferente, frío, porque 

es el hijo leeítimo,. ¡41:, lleno de desprecio por mí, por aquel 

(indicará a1 joven) por aquella creat1.trita; porque somos bas-
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tardos -¿ha entendido? bDStardos ••• 7 esta nobre madre ••• 1a 

mira de arriba a abajo, é1, como si s61o fuera 1a madre de 

nosotros tres bzstardos- ¡vi1:" Luiei Pirnnde11o, n. teatro 

di Luici ?irnndel1o, Col1ezione Gli Osear # 19, P• 45. 

75.- a) "••• que quisiera a1terar1a y adaptar1a a 1p.s as! 11?..madae 

exigencias de1 teatro.~ 

b) "Zl hijry~ :;:.~~=-. ~e qut.S yo -i;enco., l.o que siento, no puedo 

;r no quiero expreznr1o,. Podr!e. confiarl.o, pero no ouieiera h.J! 

cerlo ni 11 m! oismo •.•• yo soy un ;>ersonaje no real.izado dram! 

tl.c.er.iente;- y que ce encuentro me.1r mey ma1 en compa;i.:!a U.e el.1os:" 

E·, P- 64. 

76.- "El drama es la raz6n de ser del. person~je, ea su función vi

tal.: necesaria ,ara existir. Yo, de esos seis nersonejes, he 

acosido e1 ser, rechazando 1a razdn de eer; ••• yo~ de razdn de 

ser, de función, l.es he dado otra, nrecis:'!lllente la situación 

"imposible", el. drrur.a de estar en busca de autor, redlazados ••• " 

.!!!.·, p. l.8. 

77,_a) "Dejar vivir a los personajes y ponerse a mirarlos". 

b) "Y uno y otro, Atropel.ladament<;, venían a narrarme sus tri~ 

tes ca.sos, a gritarme cada quien sus propias razones, a 1anz~ 

me en la cara sus violentas pasiones,"!.!!•• P• 12. 

78.- "La hijastra ••• yo qü.J.iero representar mi dr..,,,a: ¡el m!o: 

El Director Teatrai ••• discdlpeme, pero no sólo existe el SIJYO: 

¡tE!l:lbi6n existe el drnma de los dem6s: e1 de é1 ••• Es necesario 

incluir todos en un cuadro arc6nico y re~resentar lo oue se 

~uade rapresantar: ••• 1o Uifícil es ~recisru::iente es~o, exnoner 

s61o lo que es neccsnrio, en rc1aci6n con los demás; y mediante 

este poco, dar a entender toda 1a virla que tle oculta adentro: 

¡ah: 111 4.u6 cómodo Bi cadn pcroonaje -oudiera en un mon61ogo, o ••• 
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sin m!.s ••• en una co~erencia, venir a contar al. púb1ico todo 

l.o que l.e bu11e en l.a cnbe,,a: ••• E<! necesario que usted se 

cont~nea, se~orita:" Lui.gi Pire.nde11o, I1. teatro ~.Luii:! Pi

!:.!!!L~• Co11ezione G11 Osear ~ 19, p. 96. 

79.- "••• una situaci6n hu::noristica del todo nueva y oxtrecadamente 

compl.eja"•· !!!:_,. p. 15. 

80.- "Sin querer1o, sin snberio, •.• cada uno de ei1os (1os person~ 

viva paai6n y to:tmento, 1o que por tantos años ha sido ar~atia 

de mi espíritu: e1 enga~o de l.a comprensi6n reciproca fundado 

irremediabl.e~ente en la vaci~ abstracción de l.~s pal.abras; l.a 

múl.tipl.e persona.l.idad de cada indiV1.duo, se(OÚ.n tode.s l.e.s poei

b:t.l.idades de ser que se encuentran en cada un.o da nosotros; y. 

en fin, el. tr&t;ico confl.icto incanente entre l.a vida que cont! 

nuamente está en movimiento y cxnbia, y l.a ronaa que l.a fija, 

:ltunutabl.e ..... 12.•r P• 16. 

· 81..- "::l. padre. Porque un per<"Anaje tiene real.mente una vida propia, 

sartal.~~ !)Or cnra.cteres suyos• por 1o quo siecipre ea "a1gu.ien ... 

mientras un hombre -no dieo ustecl, ahora- un hombre en eeneral., 

puede no ser nineuno ••• 

:::l. Director Teatral.. (al. padre) ¿Usted más reel. que yo? 

ZJ. padre. Si su rea.J.idad puede cambiar de hoy a oa:iana ••• " 

11•, P• l.07 • 

82.-- "Si ~e pudiera prever todo el. mal. que puede nacer de1 bien que 

creemos hacer ••• " 12.•t P• 53. 

83 •. - "• •• Fue l.a 111is111a razcSn por 1a que me hab!a casado con el.l.a. 

Tonterías• tal. vez; poro ¿qué se hace? Siempre he tenido de e.=_ 

tas ma1díte.s aspiraciones a una cierta sanidad moral.:"•· .!l!,.,p.55. 
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84.- "••• criado fuera de cruia -no cé- apennz reeres6, no me parec16 

110. m!o. Fa1tr.ndo entre 61 y yo lo. roadre, croci6 solo, a parte, 

sin nin¡¡una relac16n ni a..fectiva ni intelectua1 conmieo." Luie;i 

Pirandello, Il teatro di Luir.1 Pi~:-~, Collezione G11 Osear 

# 19, P~ 57 

85.- "••• cada quien -por ~uera, ante los deoás- está VeFtido da 

die;nidad; ,ero dentro de s! sabe perfectamente todo lo que en 

la intioidad consico w1$mO 2e pasa, inconfesable." ll•• p. 59. 

86.- "El. padre. ~a1ta ~6:to el. valor de decir e.lVJ.1'\~9 cf)sas,. 

La h:!.ja. Porque el. val.or de hncerl.as lo tene:oo2 todos.''ll•, p. 59, 

87.- "E1 padre. Para m! el. dr::u:m eotá al.1!, señor (al. Director ·re~ 

tral) en la conciencia que tcn&o, que cada uno de nosotros 

-vea- se cree "uno., pero no es verdad: en "muchos", ~eeún to

da.a 1as posib11idades de SC!'r que existen en noEotros: "uno" con 

áste, "uno" con c.qu61 - di:ferentco: Y con 1a. i1..usi6n, :nientras 

tanto, de ser siempre "uno" para todos 7 siempre este uno ~ue 

no~ cre·.:t.10~, ~n. c.;do. u.no de nuestros acto.o. ¡!;o. os vt:rdad! ¡!!o 

es verdr!.d! ?ic~ dar.".O.S cuent::?. de ~l!.a cua-"1do ~n R.1,!!Una de nuestros 

actos, por u:.1 cc~o desafortunado, quedamos de improviso como 

an¡¡nnchmios y suspendidos: nos .-amos cuenta, qltiero decir, quo 

no nos encontrnl!los completeioente en aquel. acto y que por 1o t"!l 

to, sería una gran injusticia que nos juzcaran por ese acto so

lo; qua nos tuviuran detenidos y sujetos de la garganta por una 

vida entera, como ei 6sta se resumiera toda en aquci acto." 

R·, p •. 62= 

88.- "El padre ••• ahora usted entiende la perí'idia de esta muchacha? 

ti:e sorpr,lnCi6 eu. un l.ua:ar, y en un acto en el que no debía con,S? 

ccrmo, como yo no pod!a º"r pnrn e:L"l::'\; y me quiere dar unn rea-

1.id~fl, que :¡o no P"d~a eo!)erP..rr:ie f!UO tuviera que asumir para 
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e11a, en un momento íu;;az, v~rgon~oso ae mi vida:tt Luíei Piran 

de11o, Il. tentro di Lui~i Pirandello, Col.le~ione r,1i Osear 19, 

p. 62. 

3::>.- tt:::l_ :o:oC.re. ¡Pero si toe.o el mal. está til.1!! ¡en 1a.s -,:ü.i:t'bras: 

T?dOf: tenecos C.e-ntro un m.u."ldo de cosns¡· cnda quien su mundo de 

cos!\.Sl Y c6mo podenos entendernos, se~or, ei en l&S pslnhras 

()Ue :ro dieo poneo el "'cnti<lo y el valor de l.os coSE\B como estro> 

dentro cie mi; mientras C?Ue quiuh :ii:::.;:;. ~.:;c:..;.c~~~ 11 i!:'? .. ,,.!t~'!::(t~~ente 

l.as entiende con el. sentit1o y el. val.or que tienen p<>ra &1., deI 

mundo como 61. l.o ti~no ndcntro .. Croemos entendernos, pero en rea 

l.idad no nos entendet::o& n~'"'lco.! 11 Luiei Pirnnde11o,. n teatro di 

Lui,~i ?irandello, Col.le? ion e Gli Ozcar 1.9, p •. 52. 

90.- "• •• r.o tiene de 1.a vida una idea, un:-\ noción abso1.uta, sino mfus 

bien un sentioiento c~mbinnte y vu.rio, secún 1.os tiempos, 1os 

ce.so'!, lR suer-';;e." Cite.do por el.audio Viccntini, L' C.Stetica di 

Pir~ndel.lo, p. 27. 

91..- •• ••. no sabiendo resic,tir n1 aburrimiento, el. A.Seo de vivir de 

aq".J.ol. nodo¡ oiserabl.e, sin prob"bil.idc.d ni esneran>:a de cejore.r;" 

Luigi Pirandel.1.o, ll fu T·'.nttia ?i>.Etcnl., P•· 61. 

92.- "••• estaba ouerto, no ten!a més doudr·s, no ten!a mujer, no te

n.!a suer;ra: ¡a nadie: ¡era 1ibre: ¡l.ibre! ¡l.ibre: ¿qué mlls que

r!a? l!!•, P• 89 

93·-

94.-

"•·· 
n ... 

ci 1ibere.c !6n, 1.a l.ibertad, una vida nueva." .!!!-· , P•· 89. 

librado de cua1quier rol.~ci6n, de toda oblieaci6n, l.ibre, 

nuevo y nb~oluta.~ente duoffo,de mi rois~o, sin l.os prob1emas de1 

pasa-do y con e1 porvenir por dc1nnte, que ~odr!a forjar a ci 

eusto ••• " l!!•o P• 97. 

9!).- "• .• 1a l.l.everli a pasear· por ctn:-•inos l.lonoo y siempre r:iuevos, ':f 

\ 
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jamás l.a agobiar,!; con ves tidure.s gTavos"s. n J!IJiei Pirandello, 

ll fu l>íattia Po.se.U., P• 99. 

96.- ¿Qui~n soy yo ahora? Es necesario que J.o piense. Un nombre, 

a1. menos, es neceeario que ten.{!a un nombre. para firmer e1 t~ 

l.eera~a y para no sentirme ínc6modo si oe l.o prP.,;:untan en el. 

al.bergue •. " !!!•, p. 91. 

97.- "~ el. fondo, ya me hab!a cansado de estar vacando siempre 

sol.o y mudo •. .Instintivament" empezaba a sentir necesidad de 

un poco de compañia •. " !!!•, p~ J.l.3. 

98.- "!\hora, si este Adrieno Meis no tenia el. vel.or de decir ment_! 

ras, de lanzarse a la vida, ;¡ se apartaba y reeresaba a su e1_ 

bere;ue cEr>Sado de verse sol.o, en aquel.los tristeF d!ns de in

vierno, por l.as cal.les de •!il.án, y se encerraba en compe.."l!a del. 

muerto t.lattia Pascal., preveía que mis asuntos empezar!en a "'8!:. 

cher mal.; que en i'in, no me esperaba ninr;una diversión, y que 

entonces mi buena suerte •• •" !!!_., p~ 124-'.1:25· 

99.- "Como se ve, no era muy aeradabl.e 1a co:n-,,a.'i!n de Anselmo Pa1e_!!: 

ri •. Pero, pensándol.o bien, pod!a yo, sin correr ningún rie~eo, 

º'mejor dicho, sin verme obligado a· mentir, aspirar a al.euna 

o.tra compail!a menos ].o jana de l.a vida?... el. se:ior Pal.eari no 

se preocupaba por saber nada de m! ••• " .!!!_., P• 142. 

l.00.- "Me vi excl.uido para siempre de l.a vidR, sin posibil.idad de 

volver a entrar an e1l.e. •. Con o.qua1 1uto en el. cora:!.6n ••• El 

miedo de vol.ver a J.a vida de antes, me haría estar ceda vez 

m5.s al.ejado de J.oa hombres, sol.o, _sol.o, compl.etrunents sol.o, 

desconfiado, sospechoso ••• " .!!!•, P• 231.. 

101.- "••• consider6 por primera vez que era'hermosa, e!, sin duda, 

aque11.a mi l.iberto.-d ein l!r.:ites, :riera trunbi6n un poco tir,•na, 

si no ario por:nit!a siqui.t:ira comprar un perrito ••• " .!!!•, P• 114 .. 
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l.02.- "••• yo, condenado inevitablemente a mentir por mi condici6n, 

no podr!a tener nunca •= runieo, un verdadero emio;o ••• Bl:listad 

quiere decir conf'ia:nza; y c6mo podía yo confiar a al.,¡ruien el. 

secreto de mi vida sin noobre ni pasado, nacida como un hongo 

del. suicidio de o:attia Pascal.? Yo podía tener sol.amente rel.,!¡!; 

cionie:.; ~uperÍ..l.Cl.t-Ü.~ti, mu pociía ?er.ni-eir con mis semeJnn-cee 

s6l.o un breve intercru:ibio de ~al.abras sin compromiso." Luiei· 

?ire.."ldel.l.o, Il. t'u '.·'.:.ttia Paf'cal., p •. 1:24. 

l.03.- "••• sentía ader.ha, 1o odiosa que serial.a decl.araci6n que 

tendria. que hacerle, o sea que yo todav!a ten!n mujer. ¡Sí: 

¡ s!: Reve1hndoJ.e oue no era .>driano l'.eis, yo vol.vía a ser 

~-cttia Pascal., muerto y todnvía casado: ¿C6mo se pueden de

cir esas cosas?" id •• P• 221. 

104.- "¿Denunciarlo? ¿Y c6mo? Pero no, no, no, yo no podía hacer 

nada: ••• Conocía n1 1zdr6n y no podía denuncio.rlo. ¿Qué der.!!_ 

cho tenía yo a 1a protecci6n de 1a 1ey? Yo estaba fuera de 1a 

l.ey •. Y cual.quiera podía robarme, y yo, cal.lado:"_!!!., pp.224-226. 

105.- "Seamos justos, yo me había disfrazado de aquel modo para 1os 

demás, no para mi. ¿Tenia ahora que estar enmascarado para 

con.~ieo mismo? ¿ Y si todo l.o que había finrrido e imaginado 

de Adriano r.;eif.• no debía servir para 1os demás, para quién d.!!, 

bía servir? ¿para mi? Pero yo, cuando mucho, pódia creer1o 

s61o a condici6n de que 1o creyeran 1oe demás"._!!!., p. 124. 

106.-. "Las e1oas tienen su forma particular de entenderse, de entrar 

en intimidad, haDta hcb1arse de td, mientras nuestras personas 

están todav!a comprometidas en el. comercio de 1as ,aiabras co

munes, en 1a esc1nvitud de 1as exieencias social.es. Las al.mas 

tiene~ sus propias necesidades y sus propias aspiraciones, de 

1as que el. cuerpo no ~e da por enterado.• .!!!•• P~ ~59. 
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107.- "••• 1ibre se hHbÍn quedndo s11a, mi muJer; ~o yo, que me ha

bía adaptado a pa.se..r !'ºr muerto, ilusionándome con podar ser 

otro hombre, con vivir otrn vida •. Otro hc¡¡¡bre, sí, pero a coa: 

dici6n de no hacer nada! ¿Y qué cJ.··:O<! de hombre? ¡Una ~ombra 

de hombre! ¿Y qué vida? ••• Sra o1 colmo este, de la pereecu

si6n que una mujer ~uede ejercer cobre su ~ar~do: lib~~T~e 

~iia, reconociéndo2~ muerto en el C?dnver de un uobre abocado, 

y pesar aún, después ce su muerte, sobre él, encir.ia de él, aE! 

••• " Lu.igi Pirande11o. n fu ?~n"ttie P~.r C"ll, p. 219. 

108.- "Venc;a.rme ••• s.3..lir 1lé .!tque!.13 :=en tiro. ~ue :le !:-Oí'oc:.?..ba, r;,ue se 

hab!a vuelto ineopo:--triblc;, !~e~ut:a.r vivo para castieo de e11p.s, 

con mi verdadero nombre, en oie verdaderas condiciones ••• "~-. 

P•· 256. 

109.- "••• tendría de nuevo a la mujer encima, e~ verdad, y a 0uella 

sueex·a. • • Pero ¿no las hab!n tenido enci.mn tambián cuando me 

finc!n ~~~rto7 Cuando fuenoe ahorn estaba vivo y E>eUerrido. ¡A 

ver ahora:" .!2_., p. 260. 

110.- "• •• debía matar l:'.quella tonta, absurda :1"icci6n que me heb!a 

torturado, a'tormentedo do..- n.1os, e.quel. Adriano a:eis. condenado 

& ser un cobarde, un mentiroso, un miserable, ••• Aquel1a sombra 

de vida, aureida de una menti1·a macabra, terminar!a as!, dien.!!; 

mente, con una mentira macabra: ¡Y se reparaba todol".!2_., p.257. 

l.11.- "¡Tontot ¿C.Smo me había i1uaionado que un tronco podía vivir 

cercenado de su ra.J:z? Ma parec!a, al. vo1verlo a pensar, inVe

ros!mi1 la ligereza con la que, dos w1os atrás, me había 1an

zado fuera de la ley, a 1a aventura."!!!·• P• 260. 

11.2.- • ••• que todos n1e vuel.vnn a ver y me sepan vivo de verdad, 

pera sa1ir do esta muerte, que ea muerte verdadera, crfan1ol" 

~·•PP• 283-284• 
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113.- "••• usted reeresa a coo~1ícarse en el enredo de nuestras e~ 

tdpid~s l.eyes social.es. Yo, en su lucur, no me hubiera vuelto 

a aparecer." Luici Pirandello, Il. :fu Mnttia Pascal, P• 271. 

l.14.- "Te ;>e rece que, de"'.lulis de 1o oue he exl'erimen1'ado y sut'rido,. 

qu:i.era hacer:ne todnv!a el. muerto? No, hombre; quiero mis pap.,!! 

les en re;;le, quiero ecn·tir?t.e vivo de :::luevo, bien vivo, aún a 

1.1.5.- ''• •• no exi.ste hor:ibre (!Ue deo. diferente de otro, más que de 

s! :nis~o, al. p?.so del tie'.:l''º• •• " Citado por Giuseppe Petronio, 

I.'att.iviti lett~ru!"'i~ in It?.li?., p .. 836. 

l.lé,- "• •• fuera de l.a lay y f'J.'!2':· <ie aquello"' detalles aJ..ecres o 

tribtes ~ue sec.n, por los que nosotros sooos nosotros, ~uerido 

se~or Pe.scal., no es posibl.e vivir•" Luiei Pirandello, ~ 

tlattia PP~cttl., p. 292. 

l.l.7.- "E:l. triu.ní'o del. estado civ:i.l." Citado por !lino de Sel.la. !!;!.

rnneeiio, o-~~. p. 47. 

l.l.8.- "¡Ahl ¿".'U.li quiere decir morir? r:adie, nadie so acordaba de m!, 

como si nunca hubiera ex:i.stido ••• ¡ineratoef A'.]Uesto a qu~ n~ 

die ••• nadie de ustedes ha ido a poner una corona, a dejar una 

:flor sobre mi tumba, !'.11~ en el. cl"m'!)o!lanto ••• 0 Luiai Pirandol.l.o, 

ll :fu ?·'.attia Pef'cal, P• 236. 

119.- "••• W'l. vacío extra10, un paro del tiem~o y de 1a vida.~ Oit~ 

do por .i:doe.rdo ViJ.la, Dina'!licn Narrativa de L. P., P•· 47 .. 

l.20.- "••• es lac6scarn pnra ur.a ropreeentaci6n; el jueco de 1oe 

papeles; 1o c.ue quisi~ramo3 o debi~remoe ser; 1o c.ue a l.oe d.2, 

mil; les ,arece que socas; mientras que 1o que somos no 1o sa

bemoe, hasta cieri:o pun.to, ni sic¡uiera noeotros miemos¡ 1a 

torpe, incierta met&fora de no~otros; la conatrucoi6n a menudo 
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reb~esda, que hncemoe de no~otros misoos; o que 1os demás 

hacen de DO$Otros: ?Or 10 ta=ito, un meca.ni:mo, si, en e1 que 

cada uno, vo1unta.ri:?..r=.en.te, repito, es :Le. Cl3.rioneta de s! a:i,!_ 

mo; y des~u4s, al final., 1a ?atada que ~s.."'lds a1 aire toda l.a 

construcci6n." L:.ii¡;i Pirruidel.l.o, Il !"u !0'.attis Pascal., P• V'J:II. 

l.21..- "•" i: los del-ectoe de aque11.a fictici::!. co~trucci6n que :Los 

per3onaJes mismos he.n creado ae ei y ae su vida, o ~ue otroe 

han creado por ell.~~: l.os defectos, en fin, de la "máscara" 

hasta que no ee descubre "desnuda".~·• p. ~. 

l.:22.- "• .-. el. hor:ibre es el. a.~rn.a.l. "15s infel.iz pore>ue es cor:ipl.icqdo: 

s:I. canta una c::.l.a.."'ld:-ia, si ca.-ita un cardena1, toda" l.RS cal"!! 

drias y touo~ l.os ca:-den.al.es del. mundo inmediatamente l.os e~ 

tienden; en cambio el. hor:ibre, con toda su inteligencia y se: 

bidur!a, con todas sus l.ene;ua.s y dial.ectos, si trata do darse 

a entender, aunque sea s61o por un hombre, no l.o 1oera•••" C! 
tado :!JOr i:enl.io Lo Vecchio ~'.U'3ti,, L'ooera di Luie;i Pirandell.o, 

P•· 261. 

l.23.- "Las obras de arte de un autor que he.=,onseeuido l.a t'ama, son 

t'ác:l.1mente influenciadas, es decir, hechas se~ l.a ml'll'lera 

que l.es ha procu:-ado 1a t'aoa. Y tambi4n porque e1 autor fel!l2' 

so no 1o,¡ra verse con natural.idad, sino con 1a 1u: que l.c ha 

dado l.a fama, a l.a cual. es necesario que se adapte est'orzar.do 

eu ,ropia natura1eza• Otra raz6n es el. hecho de que el. autor 

sabe que su obra es esperada, 7 esto ocasiona que no· deje m~ 

n:l.t'estarse 1ibremente a eu propia natura1~za, sino que supe

dite al.a refl.exi6n su pro,io trabajo." Citado '!)Gr el.audio 

Vicentini, L':::.C':e~ic!I. c!i Pir,.,,-,,;.,110, P•· 93. 
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124.- "Entre los tantos PirandeJ.l.o que recorren el mundo de 1a 

critica 1iteraria internacional, cojos, deformes, todo~ ca

beza y nada corez6n, extravagantee, desgarbados, lunáticos, ••• 

yo, ?Or más que me esfuerce, no lo¡rro reconocerme n1 en un 

mínimo detal1e." Luiei Pira.~de11o, D. teatro di Luiri ?~rmi

~. Co11ezione Gli Osear # 19, P• xxv. 
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