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SU EPOCA Y EL AMBIENTE LITERARIO. 

Ponemos la fecha de 1898 para empe zar a comprender 

la situaci6n actual. Esto tiene una raz6n; en 1898 fue la 

guerra de España con los EE.UU. y Cuba ; en esa fecha se 

pierden las colonias españolas que quedaban, y en vez de -

la España de los siglos XV y XVI, surge la que conoc emos -

hoy d la. 

El rey Alfonso XIII era ent once s un niño y gobe r-

naba como regente; Maria Cristina, viuda de Alfonso XII , -

como Rei na Madre. Los monárquicos s upie ro n explota r en su 

favor a una muje r y a un niño. Luego, e l n i ño se fue ha--

ci endo grande, (fue c~ro nado rey e n 190], a los 16 años).

Alfons o e ra bas tante dé bil, aunque su influencia s e not6 -

en muchas l e yes de entonces como la fa mosa "Le y de l Canda

do" que limita ba l a acci6n y ex tensión de las 6rdenes reli 

giosas , l e y contra los j es u itas, especialmente . 

Un he cho que i nfluyó mucho en la vi da española de 

entonces f ue la invasión de las i deas s ocial es que circu-

laban por Europa ; las doctrinas de Bakun fn, y los anarqui~ 

tas de la 1ª. In te rnacional se filtra ro n mucho, gracias al 

individualismo español, y quedaron algo arrai gadas ~n l a -

zona ca t alana, priricipalmente . En 171adrid, en cambio, la in 

fluencia socialista do la 2a. Int e rnacional s e hizo s entir 

m<Ís, gracias a un líde r que fu e muy que rido de las masas -

obreras españolas, Pablo Igl esias, que organizó e l Partido 

Socialista y colabor6 con la lJonarqufa, e n ocasiones, para 
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conseguir las conquistas social e s de e ntonces: la j o rnada 

de ocho horas y otras por el estilo. Cuando por medios -

pacfficos no consegufa n sus r e ivindicacione s, hacían huel 

gas y revoluciones que, aunque fracasaban casi siempre -· 

de momento, se apro~echaban más tarde para e vitar la re-

pe tic i6n • 

.Después, la gue rra de 1914-1918 encontr6 a i!,'spaifo 

dentro de estas vicisitudes y, naturalme nte, e l r e y Alfan 

so XIII que era ge rmanófilo, int entó ayudar a lo s al ema-

nes, mi e ntras que e 1 e 1 eme nt o popul a r e in t e lec tual, ya -

unidos desde e n tonce s, p ropug n6 por l a neutrali dad, y e vi 

t6 que J.!.,'s paña ayudara a Al eman ia c omo que r{a¡i e l r e y y e l 

ejército, que tamb i é n e ra ge rmanÓfi lo o E'l ejército espa-

ñol, que; por entonce s e s ta ba formado por una ofici ali dad 

que procedía en su mayor parte de la nobl e za, y e ran más 

militare s de palabra que de r .;alidad, como lo de mostr6 -

la gue rra en Marrue cos. 

Precisame nte por e stos desastre s de la gue rra de 

l4arrue cos, y ante el clamor popular que s e hac(a cada 

vez más fuerte exigi e ndo responsabilidade s a los culpa-

bl e s de tanto desastre , fue por lo que Alfonso XIII se -

puso de acue rdo con e l ge neral Primo de Rivera para que_ 

éste hici e se su pronunciami e nto e n Barce lona y se procla 

mas e dictador de sde 1923 a 1928, s us p'.] ndiendo garantías 

ciudadanas, imponiendo censura e n l a Prensa y, en fin, -

todos los actos propios de las dict adurasº 
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Frc:nt e a c.; sta situación, se l.:Jvan ta ro n los intelec 

tua l.Js y l as cl ases populart;}s; y e l d ictado r tuvo gue ce-

rra r univ.:; rsida d .:; s!J de sterra r a Unamuno y a. otros intelec

tua l es , y hcte.:J r cuant os actos de repr3s i 6n, juzgó ncc csa--

ri os pera man t e ne rs iJ en e l pode r. To d o f ue inútil y, prc-

c isamente , e l habe r acudido e l re y a l a dictGdura, po r --

s e r .!l t t¿mbién re sponsable de los dc; s c str...:s militc rcs y -

c;dm inistrc tivos, fu iJ l n s cnto3nc i ci ele mue rt e d.:J l u Ji!lonc r--

qu{a; pu...; s todcs l as cosas e qu ivoccclGs de l u, d ictadui'c¿, -

en vez e?.:; e cha r l e, c ul p :..--,, a l d ictc,c~or, l e; gent e espcJfo la - -

si empre e ch6 l e c ul p e; e l rey. Tcii to ...: 1 P0 r t i do So c i a lista 

(ye muy importante y d iscipl inado ) c omo l os Pc rti dos Libe 

rcd:: s, se h ici e ron rcpubliccmos, c o.'nprc ndiendo que l a 

N!o nc rqidc hcb í c c got .:.·xY.o su destino histórico y 0stabc 

dem6s en l.:; vide pÚbl ica e spc.diold . 

Después cl.r;; l ~• d ictadura de Primo 17- iv:; ru hubo ot r a 

dictndurc, l e de l Gr ,-;l . B<J r i::: ngue r y l G c onse cue nci a de -

ésta, fue un mo vimiento revoluci onuri o republicano e n d i

ci embre de 1 9]0. Pens ct ron hac e r une huc l gc de trc bc~j ~ ; do-

r c s por toda Esp(~ffa, p(.; r o no estuvo bien org cm izada,0 no -

tuvo Jxito, y l os líde res Gcdém y Ga rc h~ fJ3 rnánde z fueron 

ejecutc~dos . Po r ¿s e injustici c , l u gen·te incitó e~ l a rebe 

li6n, y obligó e l re y e c ceptc r unGs e l e cci ones en l .w 

que se p r oclam6 l a RepÚbl ico, e l 14 de cbril de 1 931, e 

pesc r de l postr¿r esfue rzo de Alfonso XIII po r i mplantar 

otra dictadurc• pe r a c hogn r l e voluntcd p opul c r. 
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Ln form e t mi 1 impi a de impl c nt c rs3 l e: RepÚbl ica en 

España fue post blemente l a causG de su ccd da , pues se quiso· 

r e spetcff todo, hc sta l os oficia l e s y ge ne rt-; l e s de l ejJrcito. 

Se di6 as( e l c as o de que el ejércit o e r e¡ t an moncfrquic o -

y dict a tori cd c omo antes, pe r o c on banderc~ repu blic (~nc . Por 

es o, ye repuest os del susto y c onfi ad os en l a c ondi ci ón li

be r c;. l y democ rát ice de 1 gobierno r epubl i c cmo, e 1 e j érci t o -

hizo vc ri as c ontra-re volucion.J s, l c;s que no tuvieron éxito. 

La revolución no empez6 como consecuencia riel asesi 

nat o d el Seiior Ca.lvo Sotelo .. Este fu i asesinado e l 13 de -

julio del 136 y el día anterior el Señor Castillo, of icial 

republi cano, hab(a sido asesi nado pc r unos fascistas mien

tras es taba con s u st.J'iora frent e a t.·1.,,, casa. Se podlan rela 

c i onar e stos d os ac ante e imi en tosº 

De s pués de más de cuatro mese s de pre pa ración, la 

revolucicfn emp e zó por to da España cas i al mi smo tiempo. -

Hab(a sido planeada con las p romesas de la a yuda de Alema 

nia e Italia. Pensaron que podían tomar posesión de toda 

España en cosa de horas o, a lo menos, en unos d{as; pe

ro s e habían olvidado de la gente española. 

En . esta forma y con estos mi-éecedentes, se p rodujo 

la guerra del 136 - '39 en la que inte rvini e ron. en España, 

de la mane ra más de scarada, los al emane s e italianosº Tam

bién Portugal ayudó a los sublevados. Dejaron que descarga 

ran municiones en sus puertos y que las e nviaran por su -

territorio a los de Franco. Además, a los republicanos que 
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entraro n e n Portugal, los entre garon a los subl e vados. 

La RepÚbl ica espa?iola .:; stuvo aislada por los "ami

gos" y hasta bloqueada por la famo s a "No Int e rvención", -

mi entras que a Franco nunca l e pararon un barco al emán o -

italiano. Esto ya sólo det e rmina un aumento de fue rza po r 

un lado y una debilidad por e l otro, que fu e la principal 

causa de que no pudieran ganar la guerra. Res.pecto de la -

ayuda rusa s e dice que diaron material de gu..1rra muy esca

so y, además , vi e jo. Pues bien, a l o me nos hicie ron algo. 

Al mismo ti empo , en cuanto a es to, d ice un se ífo r e s pañol 

refug iado: ".Bn reali dad no c7.i3 ro n l a sufici e nte ayuda --

porque no nos quisimos hace r comunistas y obra r a s u dic

tado. Se nos sacrifi c6 con la i n t e ne i 6n de fal sea r su ve r 

dade ra f ui1 rza y, de pas o, probar on s u mate ri a l y tác ticas 

aér eas, con lo cua l aprendi e ron e n l a ca rne d el pu<Jblo -

español cómo era l a gue rra moderna." 

E l gobi e rno republicano tuvo que organiza r, c on -

l a col aboración de algunos oficial e s l eal iJ s y los cuadros 

de las fue rzas de orden público, unas milicias que fue ron 

l as que toma ron tantas guc:.rniciones en l os prime ros d{as. 

Luego l as pudo militariza r, y sobre e stas milicias s e fo.:r 

mó e l e jército republicano que h izo l a gue rra como me jor 

pudo y supoº Cl a ro que es muy d ifícil organizar un e jérci 

to ráp idamente y con la mayo ría de sus e lementos civil es, 

y más, s i se ti e ne e n cuenta que , c omo t odos e n 1 os prim!!. 

ros me s e s e r an voluntGrios, no tenfa;i mucha disciplina -

y su falt a de capacidad milita r hizo que gana ran sus bata 
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llas a base exclusivamente de val or. 

litfientras fue guerra GI\TAZ'Zí, los re publicanos gana

ron, lo p rueba los días dramáticos de la he r6ica defensa 

de Madrid. Luego, con la entrada de Alemania e Italia 

junto a la "No Intervención" de los demás pa íses, los re

publicanos ten!an que rendirse. 

La guerra empezó el dta 18 de julio del 136º En - 

estos prime ros días se .efectuaron nzuchos fusilamientos he

chos por los dos partidos. Uno de estos fusi .Zamientos le -

tocó a nuestro autor Federico Garc!a Lorca como veremos -

des pués. 

AMBIENTE' LITERARIO. 

Con la f ec ha 1898 aparecen Unamuno , Baraja, Pére z 

de A yala, Valle Inclán, Azorín, etc., l o que en la lite ra 

tura españ ola se llama "La Gene ración de 198 11 (término -

que explica tan claramente Pedro Salinas en su libro L ite 

ratura española - Siglo XX); esa pl!yade de escritores, -

artistas, pol!ticos y hombres de ci enc ia. Toda es a gener.Q 

ción se alzó en un grito de p rotesta fre nte a la incapaci 

dad de los reyes, de l os políticos y de to dos l os que ma

nejaban la administración pública que habían conducido a 

España al desastre. Aquellos hombre s que t enían sentido -

real de las cosas s e alzaron contra aquella situación y -

dentro de un marco libe ral e n e l orden de las ideas. In-

t entaron sacar a España de l atras o e n que se había sumido; 

pero aquella generaci6n fue más bi <Jn sembradora de ideas 
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que acome tedora de aocion<] s. T rataron d e s efíalar los erro 

res de la exprc; si6n lingUis t ica y d <:: l pensami ento e spaño

l es. Se ha llamado a La Gene raci6n de l ' 98 e l movimi e nto 

de bien escribir. Prot c-; staron la imp rovi s acicfn y la ampu

losidad, caracte rísticas tan comune s de l os escri t ores an 

teriores . Algunos autores dic en ºue actuabari co n tra e l es 

pañolismo, pe ro e so no era exactamente e l caso. Por enton 

c e s, y unos afíos ant e s, s e habla plante ado e l dil ema : ¿Es 

paña europe izada o .España castiza? Leopold o Alas habla -

escrito e l cue nto ''Adi6s Cord0 ra", una lamentaci6n a la -

Espa1?:a rúst ica y romántica que i ba desapare c iendo, mí en-

tras que una nue va España i ba asománr?os e más un i da a Euro 

pa . Los r;Ze l ' 98 pcns 2 ;·o n que España :ic l::.:J modern izarse , pe 

ro al mi smo tiempo dieron mucho val or a l pasado . Dic .; Pe 

dro Salinas: "El mo vimiento ;; s p iritual de l os hombre s del 

' 98 e s concc ntrat ivo y no expansivo ; todo su a rdor de al-

ma s e enfoca so br e España, que e s e .Z vért i c e de su p r eo cu 

p ación ••• su cosmopolitismo es instrumenta l ••• para r epa

r a r la ma quinari a ma n tal e spañola". 

El paisaje tenlo. mucha importancia, como s e puede 

ve r e n J uan Ramón Jiméne z. }fab f a gran sensibilidad pa ra -

los pe queños de t all es. Los escritores anotaban co sas pe-

queñas. Su postura ante Bspaña era crítica . Espai?,a e ra un 

probl ema, un doJor. Los escritore s s e ag ruparon fre nte al 

probl ema e s encial: .España. Don Mi gue l de Unamuno decía, -

"Me duel e España.'', En cuanto a la religi6n, s e puede de --
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cir que no e ran ateos, pero l anzaron ataques cont r a e l mo

do de pructica r l a r e ligi6n en .Espaiia . Les gustaba más l a 

tolerancia . 

Si habla una influe ncia espe ci a l sobre l a, genc ra-

ci6n de l 198 e r a l a de Nietzsche , o e l espíritu de N i etzs 

che. E ra 3 1 caudillo, el "hombre " a l que busc abcmo Su s l m

bolo e ra e l buho triste y gris, r epresentante de l pes imis

mo de l g rupo . 

Cada uno de los escritores , en su propio esti l o y 

s e g'li,n s u p r opi o crit .; rio tra tó ele scFic l a r l e s de bilida,des 

de España y da r una so lución a sus p r obl emcs . Bc r oja e ra -

e l homb re de acción, Unamuno e re e l exponen te ~e l exis ten

c ialismo; Va lle Inc l cin del s e nsaci on::;,lismo; Ji m<Ínez e l --

mcwst r o 1 {ri co,· y Anton i o Mc. c hado, "e l poe ta de l o i nte --

ri or", so brio, melanc 61icoJ pintando s u Cast ill a . 

Un poco més t c rde surge un gri1,po de e se rit o r e s que 

hc c e más rica e importante l a lite r a, tura c ont empo rán:1c de 

España . Junt o a Ge.re Í c L arc a apa re c an Rcmón GÓmez de l a -

Se rnc , J osé Be rge.m fn, J orge Guillén, Rcf ae l Alb.3rti, Vicen 

te Al e ixandre y Luis Ce rnudc, . A Gc rcíc L orcc, Guillén y -

Albe rti podemo s c onsiderarlos ci?. un grupo c omo l os m0 j ores 

po e t as líric os ; en o tro grupo Ale ixandre y Ce rnudc , cuyos 

mejore s obras fue r on publ iccdcs hcist c. 1935· A Bc r gcm fn y -

GÓme z de l a Se rna, l os p r os istas, t enemos que de j a rl os a -

cada uno por se pe. r e.d o . 

En c es i t odos c!stos s e nota e l 1 irismo . El 1 irismo 
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e s l o que distingue l a nue ve~ litc r c tura . El e l e me nto' líri

co no s e v0 sol ame nt;; en l e; p oc s{c; sino t mnb ián en e l ens a 

yo, l o, n ovela, y e l te a tro. En l os ensc yos de Uncmuno, de 

Azor(n, de P6rez de Ayc l c y de Ortega y Gcsse t s ¿ ve e l e s 

plritu lírico . L os e scritores se mues t rcm de sc on t <J ntos con 

l e p r os a . Hast a en l e s novele s ponen subtítul os c omo "novj!_ 

l e s pocméticcs", intcrccd Gn ve rs os. S6lo Pío Baraje estuvo 

de c cuc r do c on l a prosc. Cl e r o esté que en e l t ea tro, e l -

lirismo es de sume importcncic. . El t cctro de Fe de ric o Ga r

ete L orc c dc stc ca c omo el més puro t .:;ctro poético . 

Los hombre s que pe rt en.Jci e r on e l e gc nerc;, ci ón de l 

1 98, crey;] r on necescri o c onocer bien e España , pc r c bus--

c c r r eme d i o e; su dc c :.;dcnci c ; y c c uclie r on e:¡ l e s obre s mc es

tras de l L-; literc tura ;.x rc_·~ saccff ele e ll es l os ve l are s na-

ci onc l cs. Y se escribieron inter0scntls i mo s trebe j os de -

crltica; s e publicGr on nue ves ed ici ones de l os libros mr..fü 

ve li os os, y se extendió e l c onocimi .; nto de l os libros más 

dcstc c L";dos. 

Al mismo ti empo , hab{c que c onoc .:: r l e Españc c on-

t empo rén..:: c , y c omo .:Jl c lmc nc;ci onc;l estcf e n el puebl o, --

L:. que 11 os hombre s r e c orric r on Cds ti ll e;, c omo l e r c g i Ón més 

cc r c ctc r{stic c; y ll eg,·;r on hcs t c l os puebl os m(is al e j ados -

de l e vi de urbcmc y e n ell os e s tuvi e r on ] ( ;S c ostumbr e s de 

l cw g!:Jn t e s, sus modos de hc~bl c r, s us c CTnciones. Y c on c qu!!. 

ll os antecedentes, ll ega r on a l a c onclusión de que l e base 

pare de t e ne r l e decadencia había de ser una sólida moral y 
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una cul t ura mejor orientada. 

Al plantearse al p ro bl ema de la moral, ap r e c iaron 

que los p r ocedimientos trad icionales para moralizar al -

pueblo ha blan fracasado: la re petición de l de cálogo s i n -

p ro p6si-to de cumplimiento ; los discursos y l e cciones de -

moral Jº las fábulas y cuentos y canciones morales e n la es 

cuela, no ha .b fan producido el m.e nor resul t ad o posi t i vo . -

Era necesario seguir otros caminos'-. : Creyeron que s e rla 

benefici oso se ;is i b i 1 izar al hombre, hace r l e ;nás exqu isito, 

e inpe zando desde los prhze ros añ os de l a v ir!a. Y pa ra s e n

si b ilizar, n o exis te otro camino que e l de la be ll eza, la 

educaci 6n esté tica. En c ons e c uencia, ap r ove c ha ron l as do s 

fu entes de be lleza que exi s t e n: la natural e za y e l a rte .

E'.xcursi one s al campo , conJ,emplación de l pa i s aje , valora--

e i Ón de ·t odos 1 os momentos y tod os 1 os lugares . S e i nca r

p or6 a la e scue la e l est ud i o de l arte , se ap r ove c hó e l -

arte en t odas s us manifestaci one s, l a música, e l d i huj o,

la litera tura. Se de sterró de la es c ue la t odo l o que no -

fue s e bello, para tratar de llegar a la educación á tica por 

la esté tica. 

Po r lo que s e r efi e r e al p r obl e¡;za r1.e la c ultura,

Es paña ll e vaba un re tras o de más ele cincue nta añ os, r es-

pecto de las otras nacion<J s e uropeas ~º y los hombres de l -

1 98 ll egaron a la c onclus i 6n de qu..; I nglate rra e ra la na

c i6n más ade lantada e n p r ocedimi ent os, sist .Jmas de ense-

ñanza; y allá mandaron a un grupo ele maestros para que es 

tudias en los adelantos de aque lla naci6n. 
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La cons ecuencia f ue una refor;na total en la escue 

la. Se fundó la Instituci6n Li bre d.:J E'nseflanza y en e lla -

s e aplicaron los nuevos ai stemas: trabajo personal del --

alumno; obse rvac i 6n y expe rim<J ntac i 6n; excursiones para e.§_ 

tudiar la naturaleza, juego y deporte, con todo lo cual, -

cuando los procedimientos iniciados e n la Institución Li-

brc de Enseñanza se extendie ron a otras ec cuelas , p ro nto -

pudi e ron apreciarse los p rogres os. 

Y de aquella actitud crítica de lo s hombrea de ---

198 nac i 6 una escue la 1 i t e rari a. Cuando es ta han buscando -

su camino, aparece en Madrid Rubr!n Dar{o con el modernismo, 

y todos l os poetas l e siguieron. Pe r o muchos de ell os rec

tificaron; aque lla r ..J voluci6n que -repr esentaba el mode rnis 

mo no era la suya:; no e ra su camino:; y volv i e r on l os ojos 

a la vi .:: ja tradi ción lite raria esparT.olaJ la de l ro;nance r o:; 

la de Sa;i Juan de la Cruz, la de Góngo ra . Y Antonio Ji.!la c lZf!:. 

do, el máximo r epr.;sentant e de l a g:;n c ración de l 1 9[], --

muestra e n sus po esías ,'ionda sinceri dad, s e nci.ll<J.z, preo

cupación, análisis, cr(tica, que es la caracte r-fstica de 

aquel movimiento. Mi gue l de Unamuno, Azorfn, Orte ga y 

Gas set, escriben trabajos val i osls i mos en los que ¡nues--

tran e l profundo conocimi ento que tienen de España y de -

sus val ores . P(o Baraja, en sus novelas estudia c on e l ma 

yor cari ifo tipos y paisaj es naci onales, p rincipalmente 

vascos, mostrando una extraña habilic!ad parcz pinta r un re 

tra to o un lugar e n unas cuantas líneas. 

Zste e ra e l ambiente espiritual que vivió Federi• 
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c a Garcfa L arca. Su deseo de cont ribu ir al r enac e r dCJ Es-

paña l e ll cv6 a \Jstudiar a l puebl o e spaifo l;; su mús ica y su 

poesla y a mostrar a l as gen t es c on "La Barraca " lo s val o

res de l a obra e stética de España . 
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Capitulo II : SE vida. 

Ga rcla Larca naci6 el 5 de juni o de 1899 en Fitende

vaqucros, Granada . Siendo niño tuvo una enfe rmedad qi¿e l e -

dejó un poquito atrasado. De su madre h :; r cd6 l a intcl igan-

ci a; de su padre l a pasión. Aun si endo niño l e interesó mu

cho e l taat r o y represe ntaba misas y pequaños dramas para -

su hennwia y pe.re;, una criada, exigi.:;ndo siemp re que ll ora-

sen. El to3atro ele t f t e res tamb i <Ín 1 e int c resó mucho . E?npe zrf 

el e stud i o de la música, la que fue muy i mpo rtante para su 

futura obra litera ri c . 

Asistió a l Institut o y a l a Un i ve rs i dad de Grcmada, 

donde si gu ió l a ca rrc rc ele Filoa of{(~; y Letras y JJe¡~echo . -

J:Jic;itrc s cstabc en Grrtnada toc ,1 muc h ,J e Beetho vc n y a l os -

r ománt ic os ; Nendelssohn, Schubert, Sc7iumann . Est ud ir{ mifa ica 

c on un viejo mücst r o, quien figur6 mcfo t a rde quizcf en E'L -

LENGUAJE DE LAS F'LOR.ES. 

En l e primcwera de 1919 ll eg6 F3dcric o ct Madrid . 

Po r cs os años, l e guerra mundi c; l ya acebade, el mundo se en 

treg6 e l a libertad en todas f 1rmas , políti ca y socialmente. 

En l o lite ra ri o, l os dac!cfst c s de Fr cmc i a reccc ionn r on c on

tra todc dis ciplina intelectua l y c r tfsticc . Esta influen-

ci a lleg6 lu<Jgo a Espm1a. rZo nd:; s6l o un p.:;queño grupo se in

t e res6 po r este nue v o es til o . La influenc i e del ultrcdsmo -

s e ve un poqu it o .:::n l e ob r e; de Fede ric o . 

En J11fódrid, Gcrclc Larca vivi 6 en l e Residencie de -

Estudi an t e s y, cdemás d.:; su a.m i go Don Frwicisc o Gin.:: r de -

l os Ríos, hizo cmistades con Edw::.rdo il![a rquina y c on Ma rtl--
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ne z Sicrret, baj o cuya d ire cción est re n6 s u prime ra obra --

t eatrc l, EL l!!ALEFICIO DE LA MARIPOSA, en 1920. Conoció a -

Juan Ramón Jiméne z, al músico Fall a, a Sci.lvodor fu li y a -

Rctf ae 1 Albert i. 

Abandonó sus estudios de .Derecho y Letras y se de

dicó a muchas otras cosas. En la Residencia tocó el piano 

y recitó sus poemas. En las tabernas ll egó a conoce r al -

pueblo bajo madrileño. Angel del Ria nos da una buena des

cripción de su persona en aquellos años: "Traje oscuro, --

corbata de lazo con puntas desigual es •••• somb re ro negro,-

un poco achambe r gado. Todo correcto, limp i o ••• ~n su silue 

ta físic a, algo extraña, ha b{a una mezcla de fortal e za y -

debili dad, de campesino y de de cadente . Torso, cue llo,cabe 

za pode ros os en un cuerpo de líneas y movimientos con al-

go de blando. Junto con el color oliva profundo ••• de la -

t e z, lo más impresionan t ~ e ran los ojos de color variable, 

entre neg ro y pardo; ojos intensos tras la prominencia de 

unos pómulos firmes. Encendidos a veces con luces de ale-

grla infantil o de s e nsualidad, aparecla en e llos, algunos 

dlas, ya a los ve int e años, una veladura de triste za sin -

fon do. Era la cara profunda de su carácter: p resentimi ento 

del dolor." 

.Escribió y presentó con la a yuda de Martlne z Si e -

rra, EL .fl.dALEFICIO DE LA k!ARIPOSA, que fue un fracaso. En-

tonce s publicó sus po emas juven il es con el titulo LIBRO 11E 

POl.IJ!AS. illrante estos prime ros años en Madrid, la poes la -

que hizo Federico e ra folklÓrica, no solamente el conteni-

do, sino twnbién e n la manera de crcaci6n. fi!luchas ve ces, -
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según nos dice Alfredo de la Guard ia, compuso l os poemas -

espontán11 ament e y los recit6 a l concebirl os ent r e c .Z grupo 

de ami gos. J.fuchas ve c L: s no los e scribi6 ni l os public6, pe 

ro su populari dad creci6, puesto que la gente aprencli6 sus 

poemas y los recitaba por to das partes. Ge rardo de Di eg o -

le de scribe as(; "21 devotfsi ;no y d ispe rso juglar Fede rico 

García Lorca, olvidado de su lejano LIBRO DE' POB'.MAS se d i .s 

ponía a licenciar una p rime ra bandada d.:; ambulantes truja-

manes , para que salmodiase n sus romanc e s y cop las a l os -

cuatro v i e ntos - la ifoica mane ra d.J publici dad que pa ree.fa 

co mpatibl i.] con su medic válico y variwitesco p r oducirse y -

con su i ndole nte av.:; r Di6n a la correcci6n de p rue bas y a -

lo s timbres de pos taon 

A Larca siem¡;r c l ;J intere sa i)a lo f ol k l6rJ c o, e s pe 

cialmente: l a mús ica jolkl6rica; /Je r a dcspurfs de cono cer -

a Jl!fanu;; l de Falla abandon6 compl cta;nen t e e l c; studio de rmi

sica c ulta, y l e interes ó más la mdsica popul a r. E 1i 1 922 -

Larca y Falla organizaron l a fi .1sta de l cante jo ndo. Ll eg ó 

a conoce r to c!o lo g itano. Ya conoc(a e l mundo andaluz de su 

niñe z, pe ro ahora l..:: i mpri:rn ionaba su valor d ramát ico y ar

t {st i co. De e s t as i mpr cs io ne s p r o ce ele e 1 POJ,J.i:fA IJEL CANTE -

JONDO. Y lueg o Federico va de l o popula r anr?aluz a lo POP."i!: 

lar c?e t oda Espaf'ía, como ve remos p ronto. 

Larca se que d6 e ii Hadrid hasta e l año 1929 . Durante 

esos añ os cscribi6 la mayor parte de su poe sía, co n la ex

cepc ion ele POETA :61V NUE'VA YORK y e l LLANTO POR IGNACIO SAN 

CHEZ l;jjJ,'JIAS. Ademcis, continuó su int e rés por el teatro. -
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Tom6 parte en varias ve l adas en l a Residenc ia ele Estudian-

t es, prepa rándose as { pa ra su futuro trabajo c omo d ire ctor 

de "La Bc rraca ". Ge ;~ardo de Diego c sc ri b i 6: "Ha y que ex i 9 ir 

l e muc ho a Fe de rico Ga rcía Larca porque pos ee mucho." Bn e l 

año 1929 s e est renó .MARIANA PINEDA. Durante aque ll a épo ca, -

l a ami s tad con Salvador Dali inspira a L orc a l a Oda a ful i. 

fuli ayuc?6 a L arca con su decorado e n l a c onc epción p lds ti 

c a de Ma riana P ineda, y Gun mucho más t a rde s.; ve su in---

fl'L~enci a e n l a inclinación de Larca haci a e l surreali smo . -

Hizo una ex pos ición de sus dibujos e n l as Gal e rlas Dal mau -

en Ba rce l ona en 192?, p intiffas c omo "Oj o de pez ", "Teo rema 

de l a c o~J l a y de l a mc.:irf,J lina ", e tc. ; e l mi s;no Gera rdo de -

Die go l e: ll ama, "e l d ibujant e g i t ano -ca talán". (1) 

Las f e c hes de la publ icaci6n de l a obr a de L orc a ca 

si nunca corresponden a l a cronol ogía de su p r oducci6n . Du

rante su residenci a en 1'1Iadrid es cribió l os poemas de CA.lifCIO 

NES entre 1921 y 1924 y l os de l RO.h!ANC'l!irW GI TANO ent r e 1924 

y 1 92?. En l os años de 1921 y 1922 es cribió e l POE1iJA IJ!!,Y, -

CANTE JONJXJ no publicado hasta 1931 y l es PRDIE'RAS CANCIO-

NES publicadas despucfs de su muerte . Escr ibió también en es 

ta é po c a SUETES y LIBRO PEQUEJVO 11E CU.i!,J.VTOS; y en prepara--

c iÓn ¡ un libro de odas, LAS TRJ!,,S .DiJVOLLACIONh,S, y un tomo -

de t ec.t ro que incluía A110R Di!,, DON P}!,"'RLD.!PLIN CON BJJ,'LISA J!,1'/ 

SU JliRDIN y LOS TITER.b'S DE CACHIPORl tA. Segiín lo que dice -

Ange l del R{o, l a f a rsa de Don Perlimpl{n fue t e rmin c;,da en

tonces po rque e l grupo t eatral "El Carac ol" que rla represe.!1 

l. Rev ista del Occidente , Madrid, 192?, XVII. 



t a rl c , pa r o no l e s pe rmi t i ó hacerl o l e censura de Primo de 

Rive r a . ( l ). 

id princi p i o de l cifo 1929 L arc a e ra muy popul a r. 

DiÓ su confe renci a "Imcg i naci ón, insp iraci6n y e vas i ón en -

l ct poe sía " y fue un triunfo . El li br o ROHliíVCERO ll egó a -

s e r m6s y más popul c~ r; pe r o, a p.:::s a r de és t o, L orc c estebe 

triste , no que ría habla r ni recita r su poc s l a . Ncd i .:: s ebe 

ex actamen t e l o que t enla . l!a rtfne z Nadal d ice que habl a al 

gdn cp i s nd i o s cnt imental en su vida l n t ima . Juan Larrea d i 

c e: "Le do lían el t iempo y el es pacio , p ri sione r o como es 

taba ent re l as mallas de un ap re t ado c ompl e j o de Ed i po con 

s us c onoc i das desvi aci ones sexuales º" (2) 

Du ra nte la p rimave ra ele 1929 }l'e rnando de l os Rfos 

h L"Jo un v iaje a Nueva Yo ¡~Ji, y Pe ele r i c o dcc i cli ó ac ompaft'ar-

l e . A.Z l l ega r a Nue va York , f ue a Columb ia ün ive rs it y y -

tom6 un cuart o en Jo hn Ja y Hall. Se qued6 en Nueva Yo r lr -

hasta l a p rimave ra cle l 'JO. iJi entras esta ba al ll, d iÓ su 

confe renci a "Imag inaci6n, insp iraci6n y evas i6n en l a Pº!l. 

sía" y en Vassar Coll ege, otra conferenc i a s obre l a "Can

c i Ón de cuna en l a poes fa es pañola"• 

Hizo muc has amistades entre los ame ricanos, aunque 

nunca aprendió e l i ng lés o Al l { rec ol:J ró s u al egrfa, pe ro no 

le gustaban los EE .UU. Los negros l e atrajeron mucho, y -

toda .la gente de color; e ll os s i mboliza ron l a human idad -

op rimi da y mutilada por l a ma can ización moderna, Larca no 

l. Federico Garc(a Larca, Hispanic I ns titute , Ne w York . 

4. España Pe regrina, Lfadrid, juli o 1940. 
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entendla al negro como ind ividuo; anc?a ba por Ba rle ;íz, y ele -

las impresione s que rc ci i'J iÓ allá escribió uno de los ;ne jo-

res poemas el.e la col e cci6n POETA E7v NUJJ,'VA YOlf/{. Canta al -

"gran Rey prisione ro, con su traje de conse rje ·!" 

Se fue a las Catskills; luego volvió a Columb ia y -

en la primavera del 'JO no quiso p0 rmane c e r en Nueva York y 

sal iÓ para la Habana. E'n Cuba vivla muy contento. Cl aro que 

todo e ra más familiar - el clima, la l engua, la mane ra ele -

vivir. All& escri biÓ varios poemas, frag ment os en prosa de 

estilo surrealista, y algunas escenas ele ASI QUE PASEW CIN 

CO AÜOS y EL PUBLICO • 

Al volver a España e s e ve rano s e de d ic6 al d rama. -

Con E'duardo Ugart e organiz6 "La Barraca" en 19J2. Viajó por 

toda Espaiia repres en -tanda .l os dramas clásicos de Cal de rón, -

Lope de Ve ga, etc. Se d ice que aunque no t enla Larca n i ngu

na intención pol{tica en la representaci6n de estas obras -

la gente muchas ve c e s l as inte rp re ta ron pal !ti camente y en 

FV.ENTEOVEJUNA el drama de Lope, las ge ntes s e reconoci e ron 

e n la gente de Fuenteovejuna, y comprendi e ro n que "to dos a 

una" s e rian invencibl es. 

En J.9JJ pre s entaron BODAS DE SANGRE y a fin es del -

'JO s e fue a la Argentina donde triunfó "como acaso ningún 

otro español hab{a triunfado"• 

Por;·o anti:;s de su mue rte , cscri biÓ YERMA, DONA ROSI

TA LA SOL:I'J!,rtA y un 1 i brc de poeslas, DIVAN .DE'L l'ANARIT. Rn 

'J5 escribi6 e l LLANTO POR IGNACIO s.ANCBEZ HEJIAS a la mue.r. 

te de ese gran torero y amigo, En J6 terminó LA CASA DE RE'R 
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NARJJA ALBA y estaba preparando otra trag <1d ia LA DE'STRUCCION 

DE SODOJfA . 

Por los d(as de agosto de l 36, como el 19 o 20, le 

mataron en Granada. Habla e stado en Madri d du rante e l mes --

de julio, pero decidi6 ir a Granada pensando que allá no ha

br(a peligro. Le mataron sin ninguna raz6n más que la de no 

ser fascista. Estaba en la casa de un amiao cuando l e saca--., 

ron de allá y nunca reapareci6. Asl, segurame nte fue muerto 

como otros muchos que morían en aquellos días por toda Espa-

ña. 
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Capitulo III: Desarrollo de su obra po!ttca . 

Ga. rcla Larca tuvo grcm indife re nci a hacia to da sue rte 

de publicaciones. Su LIBRO DE POEl:JAS nace en el verano de 

1921 gracias a un amigo, el pintor Gabriel Garcla Morato, 

quien ha bla instalado una imprenta y necesitó ori g inales. 

En el LIBRO D8 POl:!i"'JifAS encontramos una riqueza de mot i vos na -

turales :;' animales, plantas, flores, campo, noche, luna, es--

tre llas, s ent idos con una ternura triste . El tema de la mue r 

te, que corre por toda su obra, se ve en estos prime ros poe 

mas . En la "Canción de la placeta" l e p re guntan los n i ños: 

¿Qui sien te s en tu boca 
roja y Sf¿ dienta? 

y el poeta l es contesta: 

l!,'l s abor de .los hu3sos 
de mi gra n calavera. 

E-a "Lo s encuentros de un caracol aventurero " nos habla de las 

ranas, de las hormi gas, l as abejas y e l caracol "pacffico bur 

qués". Las ranas l e dicen e;i tono déspota: "cree rás en ella", 

es decir, en la e ternidad de l alma, y e l humilde caracol obe -

deoe y d ice, "Sl, creo por Di empre en l a vida eterna que pre -

dicáis". El po bre caracol sigue ll eno de confus tón mi entras -
una rana pregunta a la otra, "Orees tú en l a v ida e t e rna? Yo -

no. ¿Por qué hemos dicho , ent onc es , a.l caracol que orea?" Y -

la rana ci ega, símbolo de la ceguedad humana cont esta, "No sé 

por qwf". La hormi ga qui e re penet rar el misterio de lo c t e r-

no, y mue re victima de sus co mpa/ieros. En este poema inte r--

vienen los animal itas, conve rsan, se eno jan, s ufren, luchan -

con 1 os probl emas y salen ; de mane ra que vemos s eñal es de la 
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postrera obra dramática de Garcfa Larca. 

La naturaleza apctrec l.J to davía sin loca.Z izac i6n pre-

e isa. El mundo de LIBRO DE POE~MAS se e rea en la imaginación 

del poeta. Escri be con wia triste za y nostalgia adolescente, 

propia de un alma tan infantil. Al mismo tiempo s e ven mu--

chos e lementos de su obra posterior: la naturaleza, 

E'l ma r, 
Sonríe a lo lejos. 
Dientes de espuma 
Labi os de cielo. 

(La balada del agua de l mar) 
las pas iones , 

Jim ta tu roj a boca con l a mfa 
¡Oh Estrella la g itana/ 
Bajo el oro solar c!e l med iodía 
Jfo rde ré 1 a ~feroz a;·w . 

(jfadri gal d.:: Vi.J remo ) 

1 . , . 1 a ex_pres z on ;nus z ca :; 

Tienen gotas de roe/o 
Las a.Z as del n~ is e i'io r, 
Go~as c la ras de l a luna 
Cuajadas por su ilusión. 

(Canción me nor) 

e l sentido de lo popul a r:; 

Dice un hombre que ha v isto a Sa;itiago 
En tropel con doscientos guerr.:;ros, 
Iban todos c ub i e rt os de luces , 
Con guirnal das de ve rdes l uce ros, 
Y el ccballo que monta Santi ag o 
ErG un astro de bri 11 os intens os. 

(Santiago - Bal ada inge nua) 

la sencillez y l a fu e rza, y l a obscsión de la muerte . 

Doña Mue rte, a rrugada:; 
Pc sea por s auzal cs 
Co n su absurdo corte jo 
De ilusione s re motas. 

(La lurw y l e muerte) 

Escribiendo de CAJvCIONES, Gerardo Di ego dice QUC esto 
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es e l "secr0 to ele l a poes!a d .:; Ga rc {a Larca : p inturc , , . 
mus ice , 

infcm c i a, y - cla r o está - j'o l h l or. Ha y de s coc o y cap richos -

de f ecddad y friv olidcd." (l.) 

En OANCIONES l a poe s(a e s mucho mcfo compacta. ;;:¿-i y 

une aimplificaci6n de l a form a . Reduci rla a une, ime,gen, e l 

p oemc r esult a més d ifícil dentro de su apcr.rente s encill ez . -

La em oc i ón está c o ne entrada • 

Ha y una va riedad de t e mas:: l os sentimi e ntos de n i ifo s, 

l a ncdurcd e z a, l a muerte . Federic o e s un n i ñ o c uand o emi t a ; 

Sillita de oro 
pa ra el mo ro. 
Sil .le rle orope l 
pa ra s u mujer. 

y ..Jn e l p reci os o 11.E'l l aga rt o cstd l .l .J rcndo "; 

g1 l aga~i o y l a l aga rta 
c on de l cn tclit os bl ancoso 

o 1 e "Cerne i ón ccm t ada "¡ 

)!,'n e 1 g r i s, 
e l pája ro Griffon 
se vest{a de gris. 
Y l e, ni ña K i k i ri k f 
pe rd í~ su blancor 
y fo rma a 11 (. 

J!i'n e st os poemas "que ti en.J n l a d i m.:: ns i 6n de un sus p i r o, o de 

d os - o de una c onfide nci a o va ivén- d e brisa , en que no PU2. 

de ha ber a rquite ctura , sino me l odl a, c on s igue Ga rcía L arca,-

casi siempre su propósito lfrico." (2) Ha y llneas ll e nas de 

gracia e im6ge nc s sutil e s c omo e n l a "Canción de l ma riquitaH. 

l. Revista de Occidente, XVII, 192?. 

2. Ibid. 
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El mari qui t e.-. s e ,>Je ina 
en su peincdor CTe seda • 
• o ••• 

El mariquita organiza 
l os bucles de su cabe z a . 

¿Esto e s poesía, es pint ura , o e s música ? 

Igua l que 1 o infant i 1, se ve 1 o popul a r. En l as ba l crlas de 

PRIMERAS CANCIONES se repit e n varios estribillos c omo, "Ya -

viene l a noche 11 o "Past or que vas, pas tor que vienes" u "Or i 

llo, orillo, pastorcillo." Se pre sentan estampas del campo 

español ya mu y c onocidas: 

Los bueyes tienen ritmo 
de c ampanas anti guas 
y ojos de pája r o . 

En estas p rimeras c a ncion.::;s vemos que una s ol a me tcffor a justj_ 

fic a el pocmc : 

Le lwia va ;w r e 1 agua . 
¡ C6mo es ·ta e l cielo trcnquil o : 
Va segc ndo l qnta¡;zcnte 
e l tem bl or viej o del rfo 
mientras que une r ama joven 
l a t oJJZa por <J s pc jito. 

( . ,,. d · lun(1. ) L:e za . 

Pre cisamente en est a c cmci6n encontramos l e> me t 1..1fora que lle 

gará a s e r una de las predilectas de Fede rico: l a luna como 

espejo de l mundo. En este espe jo l e s c osas del mundo se re--

flej an y se duplic an. Ilcy d os lu:nc~s , d os s ol e s, dos de t odo . 

Les c cmci one s popula r e s f o rman l i..:i be se, muchc s veces, 

de su obra, por e jempl o, .::; n "A Irene G(!, rcfG (cri ada ), i nsp i

rada por una c c nción r e c ogida por Fc l ipe Pedrcll: 

En e l soto, 
l os alamillos ba ilan 
uno con otro. 
Y e l a rbolé, 
c on sus cua tro h ojitas 
baile también. 
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Ire ne l 
Luego vendrdn l es lluvi as 
y l c;s ni e vc.:3. 
Bc!.il c sobre l o ve rde . 
Sobre l o ve rde verde, 
que t e et c ompcño yo . 

¡ Ay c6mo c orre el agua l 
Ay mi c orazón. 

En e l soto.º. etc. 
· ·~· 

Como e n el' .~~IBRO DE POElJASt.,1·· a qu{ tc;¡¡ibién en (JANCION.8S s.:; ve 

l a na tural eza; pero cho re son más bi en i mpres i ones e im~~gc--

nes rea l e s de 1 c ampo si l ene i oso, como "Cor te r on tres ár bo l es ": 

E r an tres. 
( Vino e l cl f a con sus hache s). 
Erc.m d os . 
(Al (~s rastrerc:s de p l c tc) . 
Erci uno . 
ErG n inguno a 
(Se qued6 de snude e 1 egue) º 

Figure tambi!n l :; mu iJ rte que s i empr e se ré c; l teme 

pri ncipc~l de Larc a . Eatos poemcts de l e; muert e s on mi.fa p rofu.r: 

dos que l os demés~º p ..; r o to clc; v(a no ti .:;ncn l e fu c rzc dram(1ti-

c e de l os del ROi!WvCERO, n i quiz6 del POEHA .IIi!: CANTE' JONDO. 

Algunos sug i e re n l a mue rte , c omo , po r e j empl o, "Caz ador"¡ 

Alto p inc rl 
Cuatro palomcs po r e l c~ ire van . 

(Juc tro pclomc s 
vuel e n y t o rncm, . 
Ll e van her i das 
sus cun tro s ombrc;s. 

Bcjo pinc r! 
Cuc tro pc l omas en l e ti e rrc están . 

Pa rece que 1 os dos poe inus ti t ul ad os "Cene i Ón de jinete " no -

pertenecen a este c ol e cc i L1n. En éstos s e ve l e muerte m6s --

cl c r a c omo en l as lfneo,s n1ite r cc7.cs1 
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y luego t 

Cc bclli t o neg r o . 
¿ Dr!nde ll íJ U,;S t u jine t e iílUGr t o? 
• • • • • • 
Cc bc ll i t o J rfo 
¡Qué pe rfume ele fl or de c uch ill o ! 

¡Ay que l a mue rt e me e s pe r e , 
ant~s de ll e gc r a C6r dobc l 

En "De spcd i d c; " l a mue r t e ll cg c; e; s ..; r un:: c os e ¡;zc1s pc.: rs o n~; l ¡ 

Si mue r o, 
de j c;d e l bc lc 6n c b ic rt o . 

En 11:.l'r c s r c trt;-/; .'J s c on s o¡¡z lJ r c " lwy l e v i s i 6n duc l de l e s c oses , 

c omo v i mos en t e s . 

J'.,![i sombr e ve s i l ene i os .:; 
p o r e l cgu ; <?e l e ·;cc qu i G. 

( IJcbus sy) 

y e n "Ne re is o " ¡ 

lli ifo . 
¡ Que te ve s a cc ..;r e l rfo l 

_t!,'n l o hondo hc,y une; r os e 
y e n l •' r ose; hcy o t r o río. 

En l os siete pocmc s bcj o e l t {t ul o "E r os c on b<-rn t 6n" vemos 

l e act i t ud c;mo r osct de Gc; rcfc; Lorcc . Es une; c omb i ncci c~n de -

inf cm t ili smo y sc nsuc li smo . 

Tus mus l :Js c omo 1 e t c r c!e 
ve n de l a l u z e l e s ombre . 
L os c z a. bc c he s r e c 6nd i t os 
o bs cur.:: c e n tus m.agnol i [;s . 

(Luc f a 15 .. ] rt { ne z ) 

Po r l es ori 11 <.-:. s de l rfo 
s e cst6 l ~ n~ che mo j c ndo 
y e n l os pe c h e s de Loli t a 
s e mue r en de cmo r 1 (l S ramos • 

(Sc r enc t a. ) 
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POEHA DEL CANTE' JONDO y el R Oi!ANCE'RO GI TANO 

La poesla de La rca triunfa a bas e de sumas e inte-

graciones . Hay que verl o en conjunto y no verso por ve rso. 

Es un triunfo de la imagen y la me tdfora. Hay poemas suyo s 

que no son otra cosa más que imágenes y metáforas. Bl pun

to de part ida temático queda s iempre muy lejano, (~?amanee 

sonámbulo" en que la acc i Ón no se puede contar en térmi nos 

c omunes), la refe rene ia a la reali dad casi de svanecida, y, 

sin embargo, aconte ce que estos poemas son comprend idos y 

gustad os por to dos. La clave de comprens ión está en e l he -

ch i zo ve r bal del Romancero gitano. A veces no comprendemos 

e s ta poesía, s i no la sent imos . Otras vec es , e l pueblo espa 

fío l la enti ende porqiw está ya ac ostumbrado a e stas i máge -

ncs poét icas. Fede ric o d ijo ;- " Y una i magen poJtica es siem 

pre una t ras l ación de senti do . El l enguaj e estd hecho a ba 

s e de i mágenes y nuestro pueblo ti ene una ri queza magnlfica 

de ellas •••• En Andalucla la i mage n popular ll ega a extr e -

mos de finura y s e nsibilidad maravillosas'~ Va notando va--

rias imáge ne s populares y su similaridad a l as de Góngo ra -

( 1). 

La poesla d e Larca si emp re tiene el s entido popular, 

e l sentido humano, y lo ane cdótico . Va de l o concre to a l o 

incorpóre o, de lo anecdót ico a lo i mag inario. JD andalucis

mo es e l factor que sirve como la base sobre la que pone su 

lirismo. Entonces el reali smo s e transforma e n poesía pura . 

Co n e l paisaje pasa lo mi smo. Es caste llano, pe r o -

l. La imagen poética en Don Lui s de Góng ora . 
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al mismo tiempo ti ene algo de miste rio, al go oscu r o, un po

quito más allá de c st3 mundo que no se puede definir. Este 

al go cha los paisajes da Larca la universalidad . Edwi n Hon i g, 

en su estudio sobre Larca, nota una similaridad con e l d ra

ma irlandés. Cre o que ti ene razón, pre cisamente cuando s e -

refi e re a paisajes. Ese crepúsculo de los irlandeses s e par!!. 

c e mucho al paisaje lorquiano. 

Las dos corrientes, popularismo y cul tismo s e juntan 

ahora !) c omo ant es e n e l Siglo de Oro. Claro que no e n l a mi.§. 

ma forma, puesto que ahora prevale ce e l e l eme nto popular. -

Algunos crlticos dic e n que Federico sinti6 e n s umo g rado l a 

influenc i a de Lope de Veg a y de Góngora e n es ta cuest ión de -

lo popul ar. Es to es d i s cutibl e . Segurame nte conoci6 y estiln6 

mucho l a obra de Góngo ra. Jlay muc ha similaridad e n s us i deas 

y .:; n su mane ra de expresarse ; pe r o qu i tfn sa be si inf luyó mu-

cho en su interés por lo popular. Una ve z l e ida su obra en -

prosa, s e entiende fácilmente e l int e rés de Fede ric o po r lo -

popular. Desde sus prime ros días estu vo constan temente e n -

contacto con los e lementos populare s de s u ti e rra: las can-

ci ones, los bail es, los cuentos. De su obra e n prosa s e p ue 

den citar innumerabl es ocasiones e n las que s e realizaba este 

contacto. Notamos nada más do s o tres: "En todos l os pase os -

que yo he dado por España ••• me puse a buscar los e lement os -

vivos, pe rdurabl es, donde no s e hi e la e l minuto, que viven un 

tembloroso prese nte . Entre l os infinitos que existen, yo he -

s e guido dos: las canciones y los dulces. En la melad.fa, se -

refugia la emoción de la historia, su luz pe rmanente sin fe-
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chas ni he c hos." 

"Hace unos a fíos, pas eando por l as i nmed i aci ones de -

Granada, o( canta r a una muje r de l pue bl o mi ent ra s do rml a a 

su ni fío . Si empre había notado la ag uda tri ste za de l as can-

ci one s de cuna de nuestro pa(s" (l.) 

No obs e rva s olamente l as canciones sino tamb ién c ómo 

ha bl a l a ge nte , sus dichos, sus ve rsos, s us supe rst zci onc s ,-

ba il es, en fin, toda la vida espafío l a . 

Segurament e l a col e ce i6n POb7IA .DEL CAN.I''E J ONDO f ue -

insp irado por JJanuel de Fall a, y l a fi es t a de l cante jondo -

organ i zada en Granada . Pa ra cntende r e stos poemas hay que s_g 

be r al go de l cante j ondo , o l a mús ica fl amenca de l os g i ta--

nos . Es ·ta músi ca ti e ne infl uenci a árabe y heb ra i ca . E'l t r!r--

mino "c a;1te j ondo " pue de s e r , c omo di ce un auto r, l a co rrup-

ción de l a vo z he bra ica "can t e j omtob ". Sin emba r qo , pa rece 

más raz onabl e l e s encilla ex plicación de que en pa r tes de Es 

paña s e pr onunci a l a "h". Por es o, en vez de escri bi rl o "ho n 

do " se escri be "jondo "• Es más l amento que can t o, pue s to que 

l a voz, fue rte y fl .Jxi bl e , c orre s ponde pe rfectame n te al ac o.!!1 

pañam i ent o de l a gui t arra • .Estas canc i ones no s e escri ben. -

Ha y va rios ritmos o f ormas y c opl as p op ul ares, pe r o l a can--

ción e n s ( misma, s i empre es una i mpr ov izaci6n • .El l enguaj e 

no es puro castell ano, sino e l cal 6 de l os g i tanos . J,fuy po--

cas ve ci.Js hay c oplas al eg res . Exp re san l o ama rgo de l a vi da 

gitana . Hay copl as de e.mo res fracas ados, l a cárcel, mal d ici o 

ne s contra novi os infi e l e s o enem i go s, e tc. (2). 

l. Las "nanas" infantil e s, Confe renci a p ronunciada en La Ha
bana . 

2~ Irving Brown escribi6 un admirabl e libro s obre dsto, titu
l ado "mep S ong ", Ne w York. 
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La poe sla de Larca es Ghora más b i en música gue li-

teratura . Se ve el mundo gitano en l as c opl as de l cw cancio 

nes, ac ompañadas de l a guitarra . L arca busca en e l fondo de l 

alma gitana, y prese nta l a fil os ofla gitana i gual que e l p a i 

saje; e l Guadalquivir, l os pue bl os, Uál aga, Córdoba y Se vill a . 

Lo s slmbolos de los gitanos: l a guita rra, l a luna, l e t abe r-

na, e l puñal, y l a muerte se c ombinan c on l a intcns i dad de -

l a form a. - seguiriya, s aeta, pete ne r a o soleé, p e ra f o rmar -

una 0xpresi6n dramátic a de l a muerte y l e pasi 6n o 

Casi se puede olr l e voz f l ex ibl e de La Ni/f.c de l os 

Peine s sollozando: 

El puñal, 
e nt1~a en e l c oraz6n 
c omo l a reja de l e rado 
en e 1 y0 nz~; ~ 

No o 
No me l a cla vesº 

No . 

Y cuando dice en e J. poema "Paso ": 

virgen de l a Soledad 
• • • • • 
En tu ba rc o de luces 
vas 
por l a alta marea 
de l e ciudad 
entre saete s turbic s 
y estrell as de cri stal. 

podemos ve r una proc es i6n de l os g i tcnos ll evcmdo po r l as -

call es l es i máge nes de l a iglesi c y c antando l as saetes. Es 

muy gitano, pue s aun e l Cristo es un Crist o moreno. 

Cri sto moreno 
p asa 
ele 1 i ri o de Judea 
a cl cve l de Espcña . 

S e oye "e l ll anto de l a guitc rra " y e l l amento de l e voz en el: 
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Ay yaya yaya y, 
que vesti da con mant os negros. 

de La Soleá. La poe s ía está llena de emoción y la muerte es 

una muerte violenta. Parece que la muerte es la cosa más im 

portante para los gitanos (y quizá para los españoles tam-

bién. Larca escribe de los gitanos porque ellos, en sus pa-

si ones :; su modo de pensar, muchas veces son más españo l es 

que e 1 verdadero espaffol.) Larca nunca ha bla de la muerte -

natural, que viene con la vejez o la enfermedad, sino que -

habla de la muerte que viene con el puñal o e l cuchillo" Es 

algo tang ible, algo que se puede en tende r. Y es mity persa--

nal. 

La mue rte 
en tra y sa le 
de la ta be rna o 

El morir "con un puf-fo l en e l pecho" o con "el corazón mal-

herido po r cinco e spadas" e s mo rir he r6 i e ament e º ]!,'s e es su 

modo de vencer a la muerte . Lorca nunca habla de l a vida -

ete rna católica. Para él, la muerte es e l fin de todo, y -

para supe rarla hay que desafiarla y aun buscarla. Lo más -

peligrosa que sea la vida, lo más gloriosa la mue rte . 

J!,'n e l poema "Lamentación de la mue rte" s e ve el 

contras te entre la vida y la mue rte : 

Limoncito amarillo 
1 imone ro. 
Echad lo s limoncitos 
al vi e nto. 
Ya lo sabe is: ••• Porque lu<J go, 
luego, 
un velón y una manta 
e n e l suelo. 

El limone ro e s el símbolo de la vida, bonito y dulce en el 
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aire librc l y la muerte, simbolizada por un vel6n y e l duro 

suelo, es pobre y triste º En CANCIONES había dicho "Si muero, 

dejad el balc6n abierto". Ahora dice: 

Cuando yo me muera 
enterradme con mi guitarra 
bajo la arena. 

111.éÍs tarde] dirá en ºRomance sonámbulo": 

- Compadre, qui e ro morir 
decentemente en mi cama. 
])e acero si .vuede s e r 
con las sábanas de holanda. 

iJo hay solamente el tema de la muerte, sino también 

Federico nos da estampas del paisaje andaluz. Vemos los na-

ranjos y olivos de Granada, los r{os, 

El rlo Guadalquivir 
ti ene las l:x1 rbas qranat .J s . 
Los dos r {cs de Granada, 
uno llan& o y otro sangre . 

las torr.:: s, las sie rras, e l calvario en e l monte, l a tierra 

tostada y "cauc e s donde corre muy l enta e l agua"• Si empre -

la imagen, aunque muy bre ve , e s muy clara . Nunca estuve en 

Grmiada, pe ro pue do imaginar "el campo de olivos" que "se -

abre y se ci e rra como un abanico". Imag i no que los olivos se 

plantan en, fila$ y que al estar en una posici6n e l campo pa-

rece un abanico cerrado, y al moverse , el abanico se abre. -

De esas expresione s gráficas y comprens ibl e s result6 la popu 

laridad de Lorca. 

En EL RO.MAJVCERO ESPAÑOL, Aurelio Espinosa dice que -

e l romanc e e s un "poemita narrativo de caráct e r epis6dico, -

compue sto en forma dialogada y en ve rsos largos (por lo gen.§. 

ral de 16 silabas divididos e n dos grupos rítmicos mayores -
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de oc7w) asonai?.tarios." En ROiiAJifCS GITAi:/O Garc(a Lorca sigue 

la tradición del romance porqi~e es l a f orma ¡¡ze jor a<aptac~a a 

la poes fa popular. 

La emoción d ramática del [{JNJiJICZRO GI'i 'AHO ti ene sus 

ministros: Juan Antonio el de .Montilla, Preciosa, /::/oledad -

Hontoya, Antonio Torres Heredia, Rosa la de los Camborios,-

el Amargo , los cuatro pri liZoS Hered ia. Pero la naturale ;,;a --

misma mov iliza sus propios agentes de amor y ~olor. Lite r - -

vienen el cielo, el mar, el monte, la aur.ora, el j ue go, la -

lu;ia. 

J:,~i el ROJJAivCJJ,i.1.0 GI1'ANO, Lo¡~ca lo gra l a ji~siÓ;i ent re 

lo fol k lórico u lo culto. Usa los temas 1)ásicos ~' los s(;nbo 

los r?e l a ge ;ite, }Jera los expresa a travr!s r!e su :Jrop i a pez: 

sonali r7.ar!. . Lo ¡¡zaterial se hace inmate rial- "ve rde carne ", -

"la vaga astro;w;n fa/ ele p istolas i 1iconcretas ", etc. E'l con-

te ;i ic!o social no es aparente a prime ;~a vis t a, u aui zá Lo rea J :;. 

mis;no ha .orla negado que su obra tenía sentido social. _¡:.-ar -

med io de sÍiíÚJolos y metdjoras luchmi los g itano s con la 

Guarr!i a Ci vi 11 negra, siniestra y c i"'"l~e 1. Lo rea e! ij o que no -

te ;ifa interés en la política, peros! tenta i;iter!s en la --

gent e, 7.:,' e.x:Jresaba lo <;rue veía. La ye nte pobre sieiizp re hab fa 

se ; it ic~o la op re s ión r!e la Guard ia Civil. La Guarr.? ia Civil, -

una especie ele policía, era respeta ble, puesto que re presenta 

ba la l e ;1 y el orden:ic pero podía ser brutal en su ;;za¡iera c!e -

ejecuta r esa le u . La Guardia Civil era el enemigo natural de 

1 os g ii;anos. 

Cuando Lorca habla de la Guard ia Civil sie;;zp re tiene 

que hace r con los g itanos, simples y alegres o serios y apa-
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si orwclos. Fe de rico dij o una ve z: "Yo creo que e 1 s e r de Gra 

nada me inclina a l a comprens i 6n simp ática de l o pe rsegui-

do . De l g itano, de l neg r o, de l judío." En Lorcc l a g itane-

rla no e s picaresca . No sirve n sólo pa ra da r c ol or a l a ---

obra, sino son los mismos p rotagonistes, y s e ri os o al eg res, 

nunca s on frív ol os. 

Le gente española acept ó esta pocs f a y l a apr end i 6 

de memor ia, muchas ve ces antes de que es t uvi ese pu blicadc . 

En los g itanos se rec onocieron a sl mismos. Quizá no pud ie--

ron entender l os ve rsos perfectamente, pue s son bastante di-

f{ciles ; pero e n las alus iones a cosas muy conoci das , e n el 

r i t mo y en el se nsuali smo , ll amaron l a atenc i6n a l a gente.-

Cuando l os guard i as c i v il es en tran en Je re z de la Fr onte ra, 

los españoles re c u~ rdan l as innume ra bl es ve ces que ti enen -

que esconderse de e llos, o las hue l gas en las minas y oliva-

res, cuando la guardia civil entraba y mataba a muchos. 

En el "Romanc e de la Guardia Ci v il Es pañ ola " ha1.1 una .., 

de scripción de ellos con unas alusio ne s dif{c i le s pa ra naso-

tras ; pero sin duda muy comprensibl es pa ra l os español es : 

Los ca ballos negros sano 
Las he rradu ras son neg ras. 
Sobre l as capas re lucen 
manchas de tinta y de ce ra. 
Tienen, po r .J so no lloran, 
de plomo las calave ras. 
Co n e l alma de cha rol 
vi enen por la carre t e ra. 
J orobados y noctu rnos, 
po r donde animan ordenan 
sil enciosos de goma oscura 
y mi edos de fina arena. 

Las he rraduras y los caballos so n negros, e l c olor que sim-
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baliza la muerte. La ti nta manc ha las ca¡Ja s c uando finnan las 

denuncias de al gu i e n. De mata r tan t o y t ra ta r tant o las ba-

las, s us cabezas e s t án he cha s de pl omo y p or eso no puede n -

s en tir y no lloran. Sus almas son duras como e l charol de --

s us s omb re ros. Van por la noche y, al ve rl os , la ge nte queda 

sile nci osa c omo si anduviera so br e goma. T i enen mi edo de l a 

fu e r,"Ja de la Guardi a Civil y e s t án e nojados porque t i enen que 

aguantarlos. 

De spués d e e sta introducci6n, Lorca escribe de Jerez 

de la Frontera, "ciudad de los g itanos " y la fi es t a de los -

gitan os. Es una noche muy os cura- "no c he que iw c he noche ra ". 

Los gi tanos enci e nden, lo s f a roles y l as luces . La imagen de 

l a Virge n e s t á ve sti da ( y aqu{ s e ve lo pe rso nal y tang ible 

de la re 1ig i6n ) g 

oon un traje de alcal de sa 
de pape l de choc olate 
c on l os collare s de almendras . 
San Jos ! mue ve 1 os brazos 
bajo una capa de s e da. 

El aviso, "Apaga tus ve rde s luc es/ que vi e ne la be nemérita" 

y entonc e s , "Avan z an de dos en fondo/ a l a ciudad de l a fi e~ 

ta". Avanzan con cartuche ras , sabl e s y capas s ini estras. 

Te reos fusil e s agudos 
por to da la noche sue nan. 

Las g i t anas huyen, gritan, tratan d e us conde rs e ante s de 

que s e an fusiladas. "La Guard i a Civil s e al ej a " y l o que 

e r a vida y al e gría ahora e s "un t úne l de silencio". 

Apare c e e ste t ema en el "Romanc e son&mbulo" cuando 

la guardia civil sigue al "mocito" .. .Llegan a la casa de l -

compadre y lue go las Últi mas lfneas¡ 
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La noche s e puso í nt i ma 
c omo una pe queña plaza. 
Guardi as civil e s borradhos 
en la pue rta golpeaban. 

La palahi~a '1borrachos" s e rla una descripci6n injusta si no 

se entendiese e n e l s entido simbólico de la fuarza, a veces 

brutal, de la Guardia Civil. 

El t ema de la Guardia Civil en lucha c on l os g i tanos 

si gue e n ''Reye rta": 

El juez, con guardia c iv i 1, 
por los olivares viene . 
Sangre resbalada gime 
muda canc i Ón de serpi ente . 
- Señores gua rdi as civil es: 
aqu í pas6 lo de si empre. 
Han muerto cua tro romanos 
y cinco cartag ineses. 

en el "Prend imiento de Antoñito e l C'Gmbor io e ;i e l cam ino de 

Se vill a " ~ 

y · a l a mitad de l c am i no , 
bajo l as ramas de un ol mo, 
gua rd ia e ivi 1 cam ine ra 
lo llevó codo con codo • 
• • • • • 
Antonio Torres Heredia, 
h ijo y ni e to de Cambo rios , 
vi ene sin vara de mimbre 
entre los cinco tric orni os. 

Los g itanos simbolizan todo l o de ca rne y hueso: e l amo r, e l 

odi o, l a pasión, l a alegría . La Gua rd i a Civil representa la 

ausenci a de l a pasión humana . 

Otro t ema del ROMANCERO es l ü rel igión . LorcG mues--

tra el catolicismo españo l c omo una c osa horrible , vieja y -

perve rtida, y al mismo ti empo hermoso y personal. Se ven l os 

m<f.rtires mutilGdos, l os sant os y l as monjas . En "La monja -

gitana" e l ambiente rígido es un "sil encio de cal y mirto";-
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e l ol or de azifoa r e n l a c ocina vi e ne de l os dulce s que hacen 

l as monjas. La monja bo rda a l he l ics s obre una t e l a pajiza . -

Pasan d os caba llistas y l a monja r e cue rda c on tri s t e z a l os -

p l ac e r es de l mundo y sigue borda ndo. 

L os s antos s e viste n en traj es de muje res . 

San Miguel, ll e no de encaje s 
e n l a a lcoba de su torre , 
ens efia s us be ll os mus l os 
c eñidos po r los far ol es. 

S an Gab r i e 1 es: 

Un be ll o niño de junc o, 
anc ho s hombros, fi no t all e , 
p i e l de noctu rna manzana, 
boca tri ste y oj os g r andes , 
ne rvi o de p l a t a ca li ente . 

As l vemos que l e s v i e j as y s olt .:; ras, qu i ene s vi s t en a l os --

s ant os, c~unque 1 os viste n con encaj:;s p i 3nsan en e 11 os como 

s i fue ran hombres. A rtu r o Ba r ea d ic e que a l as muj e re s de Es 

paña s us s an t os f a vorit os y l os ánge l e s "a re and r ogyno us but 

n ot s exl ess i n t he ir i mag i na ti on". (1) Dice que e l as muj e --

r e s l e s gusta p r e t e nde r que l os s ant os no ti e nen e l sexo de 

fini do , que s on cmdr6ginos, p3 ro, si n emba r g o, c ons ci en teme!J: 

t e o s ubc onsci entemente l os sant os , pa ra e ll as , son masculi-

nos . 

Todo esto de adorna r a l os san t os c on e ncaJ :; s y l en-

t e jue l as es muy bon i t o . J.!,'n c ambi o, e n e l "Ma rtiri o de San ta 

Ol all a " s e ven l os ho rro r es de l a re li g i6n. L arc a r e cue rda -

t od os l os c uent os y r c tru t os más t e rribl es de los sufrimi en

t os de l os m&rtire s. Ba r ec:. d ice que e n l o ex age rado de sus -

imágenes, Ga rcía L orc c cri t ic a l a igl esia españo l a y mues tra 

l o ri d ícul o de t odos esta; horrores. En vis te de l o que d ijo -

--ir-Barea, Arturo, L orca, Tke Poet and hi s Peopl e , L ondon. 
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Federico en sus obras, parece que nunca tuvo l a intenci6n de 

criticar. Dijo que su gitanismo era "un tema lite rario y na

cY.a más". Lo mismo puede aplicarse ahora en cuan to a la reli-

gión, y a la política, y a todo. Expre só la reli g ión e spaño

la como la vi6; tangible, personal, bello y t e rrible. 

El Cónsul pide bandeja 
para los senos de Olalla. 
Un chorro de venas verdes 
le brota de la garganta. 
• • • • • 
Por el suelo, ya sin norma, 
brincan sus man os cortadas 

que aun pueden cruzarse e n tenue 
oración decapitada. 
Por los rojos aguje ros 
donde sus pechos e staban 
se ven cielos di minutos 
y arroyos de l ec he blanca. 
• • • • 
Olalla pe nde de l árbol. 
Su desnÚdo de carbón 
tizna los aire s he lados. 

El Sr. Barea sigue diciendo que tal ve z estos erotis 

mos de la re ligión causan e n parte los e r oti smo s s ex ual es. -

Claro que est o s e ve en todas las r e li g ione s y e n todas las 

nacio nalidades. Pe ro este énfasis s o .b r e e l dolor, e l horror 

y la viol e ncia:; sufrimientos ne c esarios para ll egar a la --

gloria, y e l creer que la virg in.idad y la castidad son las -

cosas que ll e van a la vi da ete r na, qu izá s e ven más en Espa-

ña que en cualqui e r otro pa{s. Nos d ice e l mismo Barea, 

"Girls ste eped in this conviction fre quently de ge ne rate into 

thos e pathc tic and dange rous old spi nstc rs knoura unde r thc -

name of beatas, who, singleminde d ancl infan t il e , fanatical -

and b i gote d, haunt Spanish churc he s and homes. And t he same 
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atmosphe r e helped to bree d an astoni sh ing l y g;-¿a t numbe r of 

sexual i nt rove rts, extrove rts and pe rve rts, of s acl ists and 

masochistsf) and an even g r eate r number of peopl e who come -

ne ar to be i ng i t ". 

Si e s e sto ci e rt o o no, e s inte r esan t e de notar!) pues 

to que fue e scrito po1- un españ ol y es una crft ica muy fu e r

te de su p ropi o pa{s . Pero e n l o que toc a a García Larca, --

v ue lvo a ne gar l a ve raci dad de lo que dice . Después de ha---

bla r con v a rias pe rsonas quienes c onoci e r on pe rsona .Zmente a 

Federico!) ha y que r e c onoc :; r, p or ci::;rto, que él nunca tuvo -

la int enci6n de criticar la r e li g ión . Cua ndo usa un tema re -

li g i oso l o trata desrle e l pun to de vista popu l a r, d ;-amdtico, 

ba rroco : c omo un el cmcrit o admitido e innato en l a so ciedad -

espaiiol a º 

Es i; a mane r a de s entir, l a exp resa en el "Ma rtirio -

de Sm ita Olalla" y en 1 os dos p oemas "Prec i osa y e 1 a ire " y 

"Thama r y Amnon". Es t e hac e refe renci a a l cuento b{blico de l 

amor ince stuoso de Amnon por su he rmana Thama r. La s metáfo--

r as e i mágene s son de un s e nsualismo pagano muy expres ivo. -

L a virg inidad de Thamar s e expresa por: 

Alrededor de sus p i es , 
cinco pal omas he l adas . 

y l a lujuri a de Amnon por: 

Toda la alcoba sufrfa 
con s us ojos ll enos de a l as. 
• • • • • 

En e l musg o de l os troncos 
l a cobra t endi da canta . 

La des cripción de l ambi ente e n l a introducción nos p repa ra -
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pa ra la t raged ia. La luna, e l "aire rizado ", l a ti e rra lle-

na de "he ridas cicatrizadas", f orman parte de l a escena y -

aumentan l a tensi6n de l a atm6sfe ra. 

En "Preciosa y el aire", e l vi ento es un hombre, --

"vi e nto-hombr6n" que pe rsigue a la g itana "con una espada -

cali 3nte ". Preciosa corre "ll ena de mi edo" hasta QUC ll ega 

a l a cGsa del cónsul de los ingl es es. Ell os l e ofrec en "un -

vas o de tibia l eche" y una gine bra, y mient ras ella cuenta -

su c vcntura e l os ingl es es, "en l es t e j es de p i zarra/ el ---

vient o, furi oso , mue rde"• 

El "Romance de 1 a luna, luna " es pura mús ic a . La ima 

ge n de l as rcflexi on _: s se ut ili za ot ra vez. En ést e l a luna 

s e re fl e j a en l a f ragua . 

- Ni ño , dcÍj ame , n, ,1 p i ses 
mi bl ancor almidonado . 

En e l "Rcr':nance del empl azado" vemo s el mundo de l a -

supc rs t ici6n y d.::l p resentimi en t o . Le predi cción de l e mue r-

te s e cumpl e a l pie de l a l e tra . :Ce d ije ron a "e l Amc ¡~go ": 

Pide luce s y campcmc s. 
Aprende a cruza r las manos 
y gusta l c1s a ires fríos 
d3 met~l e s y peñascos. 
Porque dent ro de dos mese s 
yacerás amo r-tajado. 

El ve inticinco de junio 
abri6 sus ojos Amargo, 
y e l veinticinco de agosto 
se tendió pare ce rrc rl os . 

El "Romance sonámbulo" ti ene una serie de e l ementos 

difícil es de explicar. Hay críticos que p i enscm que la gitcma 

de este poema está soñando • .El títul o, y versos c omo, "ella -
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sueña en su baranda ", pa re cen indi carl o . Sin einba rgo , juzga11 

do de l o que d ic e e l padre , par:J c c que su h ija es t á mue rta.-

Entre l cw fue rzas obscurets, c omo el "monte, gcto ga rduño ", -

"l a mc r a;nc r ga ", y "l Gs cosas" que ''l a están mirando ", está 

l e muchc cha, mue rta , flotand o en e l agua supongamos, el mo--

z o he ri do , y e l padre de s ol ado. Ente ndemos que l a muchacha -

está. muerta po rque cuando e l mozo l e halJ l a al padre, é s te; le 

c ontest a : 

Pero yo ya no soy yo , 
ni mi casa es ye mi cas e . 

Cuando 1 os dos suben "haci a l as al tas barandas " e 1 mozo de j a 

un ras tro de sang re y e l pGc? re "un rast r o de lágrimas "• ¿Por 

q1.u! t ente tristeza si s u h i j c; no est1. mue rta? Y, al final, -

e l padre d ice , ha blc;rkio de l a muchccha, 

¡ Cuc~ntcs v.: ces ·te espc r ó'! 

¡ C'uén t es ve ces t e espc ra ra, 
cGra fr..:sc a, negro pe l o, 
en este ve rde ba randa ! 

NEGRO pe l o . En t odo e l poema es l a Únic a vez que se ref iere 

a l a muchacha c omo pers one viva, y es tiempo pasado. Dice -

nJg r o pe l o cuando hab í a d icho verde pel o, ve rde ca rne . No --

t anda es t o, se introc?uca el tema de l os c ol ores, particular 

mente e 1 ve rde. 

En l a obre de Garcla Larca se nota e 1 us o frecuente 

de tres c ol ores;; e l ve rde , e l negro y e l blanco • .Desde lue -

go e l ve rde es el més i mport an t e . Le repctici 6n de l ve rde -

en e l ''Romcmc cJ sonámbul o " ll ama mucho l e atenciónº Se ve l a 

pred il ecci6n po r as t e c ol or e n ·toda s u obra . Empezcmdo con 

OAJl(CIONES, enc ontramos ve rs os c omo "ii!e pondr á l e ce ra ve rde ", 
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"con lunarit os ve rdes", "ve rde rumo r i n t acto ", "Sob re l et --

ve rde, . v0 rde ", e te. 

As ( sigue l e p redom inaci6n de l col or ve rde e n t oda_ 

su obra. Podría explicarl o de muchos modos i l a influenci a -

de l os mode rnis tas e impresi onis tcs c on sus t e orlc s de l os 

c ol ores; l e influenci a de Góng o ra o de Becque r o de Juan -

Ram6n J i ménez po rque estos escritor es us aban mucho e l col or 

ve rde . Se puede cita r de Góng or e : 

o: 

o: 

De.l ve rde mcrgen otrc , l as mejo res 
r os as traslada y liri os a l cabel l o, 

ve rde s voces 

que e .l a e sm<J rc l da fin a, ~:, .Z ve rde pur o . 

De Bc c que r, hcy que :·c c orda r su cuent o t i t u l e.do "Los oj os -

ve rdcs " y su Rima XII: 

Porqiw s on, niña, tus oj os 
Ve rdcs c omo e 1 mc r, te quejes ; 
Verdes l os t i e nen l czs n6ycde s, 
Ve rdes l os tuvo j].fin~ rva, 
Y ve rde s son l es pup i l es 
De l as jurfs del profet a . 

En "El pajarit o ve rde " de Jucm Ramón Ji ménc z vemos expre s i o-

nas s emejcntes e l e s de l "Romcnce s onámbul o " 

Verde us l n niñc, ti ene 
ve rdes oj os, pe l o ve rde . 
Su r odill c. silvestre 
no es r os e ni bl cnca ; e s verde. 
l En e 1 u, i re ve rd0 vi e ne l 
- Le ti e rrc. s e pone ve rde . 
Su espumill c ful ge nte 
no es bl ,~mca n i c;zul,0 es ve rde . 
l En e 1 mc r verde vi ene! 
- El ci e l o s e pone ve rde -. 
lfi vi da l e Gbre si empre 
une pue rtecita ve rde . 

- 42 -



Es posible que, siendo el ve r de e l co l or més f r(o, pueda sim 

bolizc r l e muert i.: :; o e l mi stc ri () . P.; r o L l) rc c us e e l ve rde -

pc rc desc ribir t odc; el es .:; de c oses:; t riste s o c l cg res , mate 

ri al es o inmateri c l e s, s obrenatural e s o nc turcd es. Rcchcz c -

mos estas expl i cae i oncs pc rc cie;eptcr une más s ene i ll e . Puc.§. 

t o que e L arc a l e gust6 mucho l a música y que l a músicc fi

guró en sumo greda en su poesla, e s nc tural deducir que us6 

e l vc rd.:; c omo e lemento lfric o, musical. La pa. l c brc; "ve rde " 

suene; bi en como termincci6n del ve r so . Este e l emen t o mus i-

cal y el hecho de qu.; e l verde as e l c ol or mcfa c omún e n l a 

na tura. l e z c e s l e explicación més r az onc bl e que puedo unc on-

trc r. 

~ 1 , . L~ .. ce z; c mene z onc r un poema mc ..., , e l que no s e puede ol 

vidc r. f!,'s muy pupulc r ; qui zá d<Jmc si c;do populc r. Se r ecita en 

t oclcs l es c c1it inl~s c?e 1 mundo esp añol. Sin emba rgo , hay que -

mene i onc r "Le cc;scda infi el" p o 7~que en este poemc s e pre sen-

te l e fil osoffc de l gitcmo en cw.-; nt o e l e mujer, y quiz6- l e 

fil os oflc; de t odos l os españoles (aunque :; cl e ro que no tie-

nen, nccesari cmJnt e , que portarse c omo e l gitano de l poema). 

Todc l e i d<Jc se presente en l e s tres primcrcs llnecs. 

Y que yo me l e ll c vt e l rlo 
creyendo que e re mozuc l c , 
pe r o ten l e marido . 

Dice que e ru ''c asi por c ompromiso ", es de cir, se siente -

obligcdo. Pi ense que es mozue l c:. , virgen. Al c be su hennosurc. 

Pe r o no qui e re enc.mo rc rsc Gl s abe r que no es virgen, y 10 p_a 

ga c omo e cuc lqui e r c. prostituta . Ademc!s de l e; pura relac i6n 

del cuent o, hcy vers os que merece n no t a rse po r su lirismo: 
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Sin l uz de plata en sus c opas 
los árboles han creci do, 
y un horizonte de pe rros 
ladra muy lejos de 1 rlo. 

y luego: 

Con el aire se batían 
las espadas de los lirios. 

POETA Eif NUEVA YORK 

En la cole ce i 6n ROl:fANCERO GITANO, Lo rea habla escri 

to del mundo que conoc {a muy bien. El año después de su pu

bl icaci 6n, fue a Nueva York. Era muy popular en Espa fia pero 

no esta ba contento. Quería e ncontrar nue vas formas y nuevos 

temas. 

En Nue va York l e impresionaron mucho los negros. Le 

pareci e ron la Única cosa real y autént ica en iV'ue va York . To 

do lo demás e ra me cán ico•' un mundo he cho de h ierro y ac e ro 

en que las máquinas, los ed ificios y los autom6vil e s manda-

ban y la gente e ra esclava del sistema mecánico. En l os puf!. 

blos de España que conocirf, habla luz e i nd ividualismo aun 

en las ciudades, pero en Nueva York no habla más que una --

multitud que corría y trabajaba, sin sabe r por qué, y que -

existla sin pode r gozar de la vida. 

El amanece r e s una de las cosas más bonitas y en las 

canciones y poeslas e s paño las s e mene i ona mucho. Lo rea ele be 

de haber recordado las maiíanas de su Grari.,ada - unas maf'lanas 

de luz y sol, árbol e s y flore s. Claro que ahora, e stando en 

1Vueva York, no podfa ve r nada de eso. J:!,n Nueva York, hay que 

apresurarse si qui e re uno comu r o tomar el,. subterráneo, o un 

autobús; en las tiendas, o las oficinas, por todas part es, en 

fin si se quiere vivir hay que corre r. "La Aurora" mues tra 
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lo que pe nsaba PiJde rico al ve r la ;naFiana en Nue va Yo r k : 

L a aurora ll ega y nadie la r e ci be en su boca 
porque ªºuf no ha y maríana ni e speranza posibl e . 
• • • • o 

La luz es sepultada po r cadenas u r uidos 
e n impúdico r<1tO de ci enc i a s in ralees. 
Por lo s barrios hay ge ntes qu<-J vacilan i nsomnes 
c omo r ecién salidas de un naufrag io de sang re . 

Los p oe;nas s e hacen de imágene s muchas veces i ncomprens i bl ~ s 

porqi~e Federico mismo e staba confund i do ; pe ro se puede ver, 

a lo me nos, l o que siente e l po e ta. L orca s e si e nte solo, -

p e r d i do , en "Paisaje de la Hultit i¿d gue Vomita ". 

lue defiendo co n esta mi r ada 
qi¿e mana de las ondas por rionde e l a l ba no se at r e ve, 
yo , p oe t a sin brazos, pe rd ido 
en t r e la multitud que vom ita ••• 

S e si <3n-/;e h.J ri do , pierde ·toda su pe rs onali dad y d ice : 

•• yo no soy un hombr e , n i un poeta, ni una hoja, 
p J ro sí un p ulso he ri do que sonda l as c osas de l 

otro lado. 

No ve l a más que la agon fa, l a f eal dad y la mue rte g 

Agon í a , agonla, sueño, f e rmento y sue i?:o . 
Jtst e e s e l mundo, am i go, agonía, ag on fa . 
L os mue rtos S<J desc omponen bajo <J l r e lo j de las 

ciudades, 
l a gue rra pasa llorando con un mi l lón de ratas 

grise s 
• • • • 
y l a vi da no e s no bl e , n i buena, ii i s agrada • 

.Kste Últi mo ve rso C D la expresión de l j ove n desilus io nad o . 

Que r{a hallar alg o o a una p e rs ona que conse rvas e l as pario

ne s p ri miti vas y auténticas en este "jungl e "• .E'ncontr6 al ne 

g ro- l a pe rsona más pobre , más de s _pr cciacla, más p rimitiva y 

por e s o r,zás remota de esta ci vi l i zaci6n me cáni ca . El neg ro -

e ra más o menos como e l g itano- más pur o, más natural que --

1 os deinás y, al mismo ti empo, e 1 que tenla que s oporta r to--

das las injust ici as . Dice en "Oda a l Rey de Ha rl em ": 
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Ay Ha rlem! Ay Ha rl em ! Ay Har1em J 
No hay angus t ia c omparable a tus ojos oprim i dos , 
a tu sang re est re mec i da dentro de l eclipse o bscuro, 
a tu gran re y pr i s i onero , c on un traje c?e conserjeJ 

Larca ~ntend i6 la si tuac i6n mejor que los neoyork inos y aún -

mejor que los mismos Neg ros porque los e s t a ba viendo p or pri -

mera vez . Pa ra no sotros e s una cosa vieja, acostwnbrada. Po r 

tanto verla, pe rdemos de vista tanta injus t icia. Larca or? ia-

ba los p r e juicios raciales porque s ent l a ve r dade ro afecto 

po r la gente hum ilde que e ra humillada cons tantemente po r la 

sociedad . 2:1üy clarame nte lanz6 su acusac i c5n cont ra esta so--

ci eclad . 

Yo (?,enunci o a toda la gente 
que ignora la ot ra mi tad, 
la mitad irred i mi ble 
QUe l e va¡·ita s us monte s r?e ce.'.'len to 
donde laten l os corazone s 
de l os anima litos que s e ol vidan 
y d onde cae remos tod os 
e~ l a dlti ma fi esta de l os tal adro s . 
Os escupo en la cara. 
La otra mi tad me esc uc ha 
devorando , or inando , vo lando, en su pureza •••• 

S e i den tific6 con la voz de Walt W'/iitman:; po r que Wh i tman ha-

b{a inc.Z u iclo a to da la g0nte . iilhit;nan ac eptaba todo y gue rla 

solament -:; la v e rdad . Larca adopta hasta c; l est ilo de W'a i tman; 

ve rsos l a r gos:; e l l enguaje vulgar y e l "yo ". Canta a Whitman : 

Nue va Yo r k de ci eno, 
Nue va Yorlr de alambres y c!e mue rte . 
¿Que! ange l ll e vas oculto en l a mej illa'? 
¿ Qué v oz pe rfe cta d irá l as ve rdades de l tr i go? ••• 
¿Quién e l s ueño t e rri ble de tus anémo nas manchadas? 

N i un solo momento:; vi e jo hermoso Walt Whitman, 
he dejado de ve r t u barba l lena de mariposas, 
n i t us hombr os de pana gastados po r la luna, 
n i tu voz c omo una columna de cen iza. 

Sali6 L arca de Nue va York:; s e fue a Cuba y allá escri bi6 un 

poema con el ritmo de l s6n cubano. JI:l "S6n de neg ros en Cuba" 
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que muestra todo el color, la alegrla y la pasic5n que, para 

Larca, tenla esta raza. 

Cuando llegue la luna llena iré a Santiago de 
Cuna, 

Iré a Santiago, 
en un coc he de agua negra. 
Iré a Santiago. 
Cantarán 1 os techos de palmera. 
Iré a Santiago. 
Cuando la palma quiere ser ci gUeña 
iré a San t iago. 
Y cuando quiere ser medusa el p látano 
iré a Santiago. 

LLANTO POR IGNACIO SANCH.1!,"'Z MEJIAS 

La Última ob ra poética de gran importanci a fue e l -

"Llanto por I gnacio Sánchez Mej fas"º E'ra un g ran tore r o y am i 

go de Larca. Su muerte d io a Federico el te ma de uno de sus 

poemas 1nás sent i dos . Bn éste, luc hG con l a i dea de l a mue r-

t e . I gnacio era un hombre fu e rte, y muy valiente pe r o murió 

"para siempre" y a Fede ric o no l e paree fa justa esa mue rte , 

Tuvo que ex pl ica rla a si ;ni smo y al mundo, y demo strar e l -

triunfo de l a vida sobre l a muerte • 

.Escrito en cuat ro partes , "El ll anto " emp ieza con -

"La c og ida y la mue rte" con l a repetici6n de la l(nea '~ -

l as cinco de l a tarde"• Esta 1 {nea repe ti da es c omo e l do--

bl ar de una c ampana y nos c omun ica e l pa t e tismo de l a muer

te. El poe~a resalt a l os pe queños detall es - ''l a blanca s cfba 

na", "una espuerta de cal", pa ra después hundirse en el ho -

rror y agon fa . 

El cuc~ rto se irisaba de agonía 
• • • 
A lo lejos ya viene l a gangrena 
• • • 
Las heridas quema ban c omo soles 
••• 
y e l gentío rompía l as ventanas. 
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En la parte s e gunda titul ada "La sangre de rramada" se ve todo 

el cdmulo de tristeza en l as líneas¡ 

¡ Que no quiero verl a ! 
Dile a l a luna que venga, 
que no qui e ro ver la sangre 
de Ignacio sobre l a a rana . 
¡Que no quiero ver'l a l 

Es el grito de rebelión contra la muerte; pero, al mismo 

tiempo, no pued3 olvidar su realidad. Piensa en l a g randeza 

del tore ro, en sus pe rfecciones. No ha y nada que pueda bo-

rrar l a visión de la sangre . En "Cuerpo pre s e nte " y "AlmG -

ausente" se da cuenta de l a finalidad de la mue rte y lleg a a 

l e conclusión d e que el iinico modo de triunfar sobre ell e,.~ -

es vivir siempre afrontándol cu vivir al <Jg r e y vali en t e, acor 

dándose de la muerte pero despreciándola. 

La madurez insigne de tu conocimiento. 
Tu apete ncia de muerte y el gusto de tu boca. 
La trist e za que tuvo t u valiente alegrla. 
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Capítulo IV: El Teatro. 

De la primera obra dramá t ica de García Larca, EL MA

LEFICIO IJ¡j,~ LA jlf.ARIPOSA, no sabem os nada porgue no f ue publi

cada. Fue representada pero no tuvo éxito y Larca des t ruyó -

el manuscrito. El primer drama que co nocemos, po r lo tanto,

es MARIANA PINJ!:DA (192?). 

En ve z de tratar e l tema del drama en orden cronolÓ

g ico, quisiera dejar lo más important e para e l final y tra-

t ar primero las farsas, LA ZAPATERA PRODIGIOSA, AMOR DE DON 

PERLilti!PLIN CON BELISA )!,"'JJ SU JARDIN, y e l teatro surrealista, 

ASI QUE PASEN CINCO AÑOS y EL PUBLICOº 

LA ZAPATERA PRODIGIOSA es muy s ene i lla. La zapat e ra, 

casada co n un viejo, sim;)ático y tra bajador, no e s t á conten

ta. Mal t ra t a a su esposo hasta que él abandona el hogar. --

Luego, sin s u e s poso y encontrando la vida d ifícil, la zapa

t e ra camb ia completamente . Tiene dulces re cue rdos de l "pob re 

cito marido ce su alma". Cuando vuelve e l zapa te ro, ella si

gue tan ma la como antes. Al r e conoce rl e , sus pr i me ras pala-

bras son: "Pillo, g ranuja, tunant e , canal la"• El argume n.to -

no tiene mucha i mportancia. Es e l diálo go, tlpicame ntc anda

luz, y con -su g rae i a popular: que nos atrae . Hay 1 o s e rio me3_ 

clado con lo cómico y lo dulce (el amor de la zapa tera por -

El Niño) con lo amargo. Es un draina ve: rdade ramentc folklóri

co, has ta en su música. 

S e nota e l conflicto matrimonial que ve r emos en sus 

obras post e riores, cuando el zapatero dice, "Yo no es toy -

enamorado de mi mujer" • .En esta obra Fede rico demuestra su -
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inte rés po r el teatro de t/tcres . :también s e encuentra el -

t ema de honor, que analiza remos después. 

&"I'ABLILLO .DE DON CRIS:I'OBAL, farsa para guiñol, em--

p i e za con un diálogo entre e l direc t or y e l poeta en e l que 

d iscuten . el carácte r de Don Cristóbal. Es interesante ve r -

la humildad de l poeta ante e l direct or. Pa ra poder casarse -

con Rosita, Don Crist6bal tiene que comp rarl a . Pero e l matri 

monio resulta igual a todos los de l os dramas de Lorca ¡ es -

un fracas o. En EL AflOR DE DON P.i!)RLIMPLIN CON BE'LISA EN SU •-

JARDIN t enemos la misma cosa. El vi ejo Don Pe rl implln se ca-

sa con Belisa. Ella inmed i atamente su enamora de un joven --

misterioso a qui en nunca ha visto, pero quien l e escribe J--
unos mensajes muy amorosos. Don Perlimpl fn, quien adora a su 

esposa, jura que va a ayudarl a a querer a este joven y hasta 

llora r por él, y l o hace matándose . Lo que sucedi6 fue que -

Pe rlimpl/n hab("a escrito d ichos mensajes, y era el novio mis 

t e ri os o, por lo que al matarse puso fin al pe cado de Belisa 

y l a convirti6 en una mujer hon rada . Al morir, Perlimpl{n di 

ce, "Yo soy mi alma y tú e res tu c ue rpo ", y no se pueden qu_Q 

rer i gualmente. Es una tragicomedi a que nos hace pens ar en -

Cyrano de Bergerac. 

Las dos obras surrealistas, esc ritas entre 1929 y 

19]01 EL PUBLICO y ASI QUE PASEN CINCO AJ.VOS~ canse ruan 1 o lJ 
rico, c omo se puede ver en líneas como: 

Nunc a ve remos l a luz, 
ni las nubes que se l e van tan 
ni los grillos en l a hierba 
ni e l vi ento como une es pada , 
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o en esto que dice l a mecanóg rc f c : 

¡Dónde ve s, amor m{o, 
con el a ire en un vaso 
y el ma r e n un vidrio? 

Solamente dos act os d e ~'L PUBLICO están publiccdos.

La obra nunca fue representada, pe ro s a bemos que en cfs 'tc; , 

Larca, trc t6 de hacer que e l público fue ra e l p r ot ag onis ta 

del dramc:. . Es una rebelión contra e l t eatro c ome rc ie; ]. El p_Ú 

blico no quiere p e rder el drc m::;, cmtiguo, ni c c~mb i c r s us i m--

presi one s de lo que debe s e r el te atro, y, po r consc c i~enci a, 

qui e r e me t e r a los actore s y al direct or, y e l p oeta mue re -

c ruc ifi cado. 

ASI QUE PASB'J.l CINCO AÑOS ti ene e l te mG t {_v ic o de Lar 

ca : el pas c r riel ti.J.7tpo y l a frustrcl'J i 6n amo r os a ,, El cmb i en-

pc; yas os!) mcm,i Qule s!) un niño 71 -
:)' 

un ge.to muertos. El Vi e jo hab l (; de l pe s ad o c omo si f ue re e l 

futuro . E l me canismo escénico pe.re c e s e r mcfa importante que 

e l di (1l ogo. Despw!s de e st os d os enscyos en e l surrec l ismo, 

L a rc a volvi6 e l e r ea lidad. 

lifARIANA PINEDA 

Un os año s de s p ués del frc;cc s o de su p rimera obra drc 

mdticc L arc a escribió jl;fa ri cm c Pine dc . Esta no ti e ne muchas -

indicc cione s del genio futuro ele L a rca en e l t eatro . El sub

titul o, "Romance popul c r en tre s estampas" indica e l mod o --

de pre s e nta rlo. En l e prima re~ estcmpa l a e sce na está encuc --

drada en un marge n amctri ll o "c omo une vi e j a e stampe "• Un c o-

ro de niñas canta un r omance popul a r: 
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¡Ohl Qué d(c t an trist e en Granada, 
que e l (;s ;"J i cdrc s hc;clc, ll orar 
a l ver gue 11Ia ri cmita se muere 
en cadals o por no decl a ra r. 

Estas breves llneas muestren e l r omcmticismo de l e obra . El 

argumento es muy sencill o . furant e la époc c;, de Fernando VII, 

11!/o.rirmc Pineda bordaba una bcmde ra para 1 os republ i ccmos, 

<F,ienes que rían destroncr a Fernando . Fue a rrestarle po r l a po 

lic{c y ahorcada porque no quiso da r l os nombre s de l os cons 

piro.d or e s. Ma riana quería a Don Pedro, e l r e v oluci onc1ri o, pe 

r o él l a abandon6 porque ten(a que e sconders e . Amcbc;, m&s l a 

Libertad que a J7Jc,riana, y ella, s a bi end o e sto, s e i clen tific6 

c on l a Libertc d. 

Yo bordé le bcmdera por él. Yo he c onsp irc,do 
p a ra vivir y ama r su pensamie nto prop i o . 
e G • a 

¿Amas l e Libe rtad más que e tu .Ma ri cmita? 
¡Pues yo seré l G misma Libe rt ad que tú adorcs l 

Garata Larca nunca tuvo la intenci6n de que su drama fuera -

pal (ti co aun cuando e 1 pÚbl i co as{ 1 o i n t e rpre t6. Para é 1, -

Mariana era una mujer enamorada cie gamente, y cuando su no-

vio no regresó para ayudarla, prefirió la muerte al amor de 

Pedrosa, quien pudo haberla salvado. 

Hay muchas lineas muy sentimentale s y hasta melodra

máticas, por ejemplo: "Contad mi triste historia a los niños 

que pasen", as( como casi todo lo que dicen las novicias. Eso 

de que la gente lo interpre tara como una obra política es 

muy significativo. ]IJ.!uchas veces Federico se enojó por esa 

tendencia de interpretar su obra pol(ticamente. 

Años mrl.s tarde, 1935, fue estrenada DOÑA ROSITA LA -
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SOLTjf,"'JtA O EL LElifGUAJE DE LAS FLOF?ES • .Est e drama se asemeja -

al de MARIA.Tl!A PINEDA en que acontece en de t e nninada !poca: -

en este caso, los años 1890-1910. Federico lo ex plica como -

un "poe ma granadino del novecien,tos, d ividido en varios jar

dines, con escenas de canto y baile"• El t ema es , otra vez, -

la frustraci6n del amor, en el que Doña Rosita nunca se lle

ga a casar con su novio. El se va a Sud América y Rosita le 

espera afio tras año. Le escribía dicilndole que pronto regr~ 

sarla de América para casarse con ella; luego dejó de comu- 

n i carse hasta que, por fin, l e cscri bi 6 diciendo que tenla -

ya ocho años de casado. ~ara entonce s Rosita ya estaba bas--

tante viejag c omo dice la ama, "¿Quién qui e r e ya a esta mujer? 

¡Ya está pasada:" Pero e l d rama nunca ll e ga a una gran trag.f!. 

d ia como BODAS 118 SANGRE' o YJ!,'RNAo Es más bi en patéti co que -

trág ico. 

Toda la trama se presenta a l principio en el he rmosl 

simo 1 frico "La rosa mutabile "• La rosa dura solamente un 

dla; abre, cambia su color y muere. Durante toda la obra, se 

compara la vida de la rosa con l a de Doña Rosita. 

Cuando s e abre en la mafiana, 
roja como sangre est&. 
, .. 
Abi e rta en el medio dla 
es dura como el coral. 
• • • 
Cuando en las ramas empiezan 
los pájaros a cantar 
y s e desmaya la t arde 
en l as vi ole t as del mar, 
se pone bl anca, con blanco 
de una mejilla de . sal. 
Y cuando toca la noche 
••• 
en la raya de lo oscuro, 
se comi enza a deshojar. 
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Aumenta In pa tético· del drGma en e l acto tercero cuando se 

ve c omo 10 tia y el ama sufre n po r Rosita . Cuando Rosita se 

entera de lo gue ha p asado y que ya s e ha p e rdido toda esp_e 

r anza, no llora, ni ma ta, ni se suicida; e n fin, no hace na 

da gue s e compa r e con esLJ viol e nci a de l as otras p rot(j,g onis 

t as de L arca . Acept a l a situación, l a crueldc d de sus am i--

gas ya casadas, y no espere otra c osa más que l e mue rt e . 

El Tlo, trabajando con sus rosas, representa l a Espa 

ña vieja, a isl ada de l rest o del mundo, mientras e l Catedráti 

co de Economla simboliza l o moderno. La Ama es un pe rsonaje 

muy ameno p o r su re a lismo. Ve t odo como es, y no como ell a -

quiere ve rl o . De todas l as criadas de L arc a, cre o que !stc -

es l e; mí.fo simpética . 

En DOiVA ROSITA LA SOLTEl?A, Garclc Lorcc alt e rna pro-

sa, rima, músic a, danza, pantomimc (hay que reco rda r l as se n 

sual e s actitude s de l e s mano l Gs, cuyo p ape l s e r educ e casi -

exclusivamente a suspira r). En med io de l a fáhul c , l a poes í a 

irrumpe. Entonces e l ambiente se ca rg a de mag ia. Los ve rs os , 

desde e l primer acto, recogen y transportan a un plano irreal 

l as alusione s de l drama que s e va des a rrollando en e scenc . --

Los personajes se deshumanizan . La po esfc de Garcla L arca es 

de un lirismo t an sutil que, por momentos, l os persorwjes p_a 

recen no tener conci enci a de lo que dicen. 

Tfo: Si hubiere t a rdado dos horas más e n c orta rl a 
te l a hubiese dedo blanca. 

Rosita : 
Bl anca como l a pal oma, 
como l a risa del mar; 
blanc a con el bl anco fria 
de una mejilla de s al. 
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Rosita es m(!s bie n un sz'mbol o que he r o f nc:. . Falta e s e 

honda exploración de carácte r y al mc, como f alte siempre en 

el drama de Larca . Ni Yerme ni Be rnarda Alba ni aun La i!áadre 

de BODAS DE SANGRE ll e gan a s e r personaj es trágic os en e l -

mismo s entido que Segismundo o Hcmlet u Otelo son tr6gicos.

La tragedi a en el drama de Larca es de l a situación y no del 

p e rsoncje central. As! pues, Doña Rositc es e l slmbolo de l a 

mujer de l e provincia a fines del sigl o p asado. 

BODAS DE SANGRE es el prime r drcmc. en que ve1no s 1 o -

dramdt ic o super ior e lo lírico, El c r gumcnto es s ;;; ncill o : el 

amor de do s hombres por une muje r y, como conse cuenci c, l a 

muerte de 1 os dos. Ha y el tema, de l a scmg re y e 1 honor. Le;, -

Ma dre es l e pe rsona mds fue rte de l d;,.cma, pe r o l a ti e rra es -

el p rot cgonista, o qui zá l as do s: l e s angre y l e tierra . La -

s angre tiene mds i mpo rtanci c; que e l amor, según el pensami en

to popul c r de España . La Medre d ice que qu i e r e que su h ijo s e 

c as e pe ra que t 3nga h ijos, pa re que siga l c. s ang re de su ce -

se. Le Nóv i c dic e , "Tu hijo e re; un po qu ito de agua de l G que 

yo e speraba h ijos, ticrrc~ , s cdud", y el Leñcdo r dice , "Hc y -

que seguir e l camino de l e s angre "º Hc y une rivalidad entre 

l as do s f amilic s que dura gene raci ones y l L; J/1adre manda que 

su hijo se vengue pe ra prote ger l e honra de l e cas a . El ~ni 

co modo de hace r eso e s mat ando: de rrcmc r l e s angre . 

Le ti e rra es une fue rzc que manda en l a vi de de to-

dos. Leona rdo, de l a f amilic opuesta, se ha cas ado para esca 

p ar e l e atracción d e l a Novi a, pe r o no puede, y justifica su 

Gmo r di e i e ndo : 
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Que yo no tengo la culpa, 
qv~ la culpa es de la tierra. 

En el primer acto, la Madre y el hijo van a casa de la Novia 

para fijar el dla de la boda. Hablan de la tierra desolada, -

que no tiene ni una casa ni un árbol. El h ijo dice, "Estos -

son los secanoEJ." La llfadre contesta, "Tu padre los hub i e ra -

cubi e rto de CÍ,rboles". Y a la pregunta, "¿Sin agua?" la }fadre 

le asegura q114, "Ya la hubiera buscado. Los tres años que e.§. 

tuvo casado conmigo, plantó diez cerezos. Los tres nogal es -

del molino, to da una viña y una planta que s e llama Jupite r, 

que da flore s encarnadas, y se secó". Ella s e de l e ita en la -

pot enci a de los hombres. Qu iere que su hijo l e dé a lo menos 

s e is nietos, porque su esposo, que fue as esinado, no tuvo --

tiempo para dárselos. Dice que el abuelo e ra un hombre muy -

vali e nte y que dejó un hijo en cada esquina. 

iJi'l t ema de sangre y honor se ve mu y claramente aun -

hoy día e n el pensar de los españoles. Es t as i de as, expresa

das por Larca, no son desconocidas para e l público español.-

Se da cuenta de que las bodas son mt!s bi.:; n para continuar -

la familia que para el amor. La mujer no puede tener el no--

vio que quiere, porque puede s e r contrario a la ética españo 

la. Cuando la Novia rompe este cód i go de honor, es condenada 

por la J}fadre qui en dice que la muje r buena, o como ell a dice, 

''las 1 impias se tiran al agua",. Pe ro ella es la "muje r de --

mal dormir, que tira una corona de azahar para buscar un pe-

dazo de cama calentado por otra muje rl "• La Novia encuentra 

tan fuerte la atracción de Leonardo que no puede resistirle. 

Despu!s de que s e matan los dos hombres , ella s e da cuenta -
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de que t i ene que pro bar su i noc enc i a y quie re sufrir la p ru2_ 

ba de l fue go. Di ce a la ~Madre , "Vamo s a meter l as manos; td, 

por tu hijo, yo, por mi cuerpo"• La Madre no quiere escucha r 

la y cuando lloran l as vecinas, l es dice que no lloren, por

que e ll as no saben nada de su triste z a . Con la mue rte de su -

Últi mo h ijo, l a familia no s e puede continuar. Su t ri s te z a se 

expresa en las lágrimas que vendrán, d i ce, "cuando esté sola, 

de l as plantas de mis p i es, de mis ralees, y serán mt..s ar--

di ente s que l a sangre •••• Bendita sea l a lluvi a, po r que moja 

l a ca r a de los mue rtos. Bend ito se a Dio s , que nos t i ende jUJ] 

·tos pa ra descansar". 

Aqul de be t e rminarse el drama, pe ro Ga rclc Lo rc:a con

cluye con un coro po.:!tico que relata, s tJncill ame nte , con alu

sione s a flore s y cuchil l os, l a mue rte de l os dos hombres --

fuert es. 

Hcy mues tras definitivas de lirismo ~ n l as c anciones 

de cuna, y coros de l as muchc:, chas dLlrantc l a boda . Este liris 

mo sube a l o dramát ico en l a acci 6n de l a Luna y l a .M"end ig c:. .

En unas be lllsi mas líneas s e ve e l si mbolismo e?.:; l a mue rte en 

forma de l a mendiga. La mue rt e , c on l a cyuda de l a Luna, ha-

ll a a l os dos homb res y se mctcm . Te n ni na e l drc1na en un tono 

de resi gnaci6n. La lfadre d ice que no quiere ve r a ncdie . "La 

tierra y yo. Mi ll cmto y yo . Y e s tas cua t ro pc~redes ". 

El coro poético detrae de l des enl ace d ramát ico, por-

que solame nte rep ite l o que he~ pasado y esta repe tici6n quita 

l e concentraci6n nece s a ri c pc. r a que s ec real mente C!r rnnt1.tico . 

Al mismo tiempo hay al go bueno en e l coro fincl. Le r epe tici6n 
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d e linec;s co mo: 

Y este e s un cuc h ill o 
un cuchillito 
que apenas c abe en l a mano. 

mientras s e oyen los sollozos de l e s muj e re s, s e pe r e ce c.: -

l os tonos del viol once l o, que ven creci endo. E'st o es d r cmé 

tico, pe ro en el sentido musicc l, ele manera que l a mdsica -

distrcw mucho de l o trágico de l e e scena finc l. 

En l a ma yor parte del drama l orqueño, ha y une criada 

qu i en s i mboli za y exprese los s enti dos de l e gen t e comdn . En 

e st e aspect o n o hay nc da nuevo, porque l os cri ado s f i gurc bcn 

promine n temen t e en e l drwnc;, de LoprJ:;Ala rc ón, e tc. En BOJJAS DE 

SANGRE, l a cri c dc d ice a l e! No vi a gue dcb .J e s ta r al eg re , pue§_ 

t o que ve e casG rse . Es r ecdi stc , y muestra l e s c ual i da.de s -

tlp ic ,:~ s de l a muje r po bre y sencill a . 

En l os drc;mas poste ri or e s, aste pe rs onaj e , l e cri c.da 

o l a ame , s e descrrol l c hes t e que cpc r ece n pe r s onaj c s t cm --

fue rtes como l a Ame; en DOÑA ROSITA, L a Ponc i c en LA CASA IJE 

BERNARDA ALBA y La Pcgcm a en YERl!fA. 

El t eme de YE'HJIA es m6s amb ic i oso que e l de BODAS DE 

SAívGlYJ) pa r o, en ge ne r c l, el drcma no s e r iJ sue 1 ve bi en. Es 1 e 

traged i a quu si e n t.:; une s al e muje r po r el p r obl emc de l e im-

posibilidad de tene r un h ijo. En mucho s dramcw, l e trc ged i a -

incluye e casi to dos 1 os pe rs onaj.J s, pe r o c qu{, c omo en l e --

ob ra de Ccddercfn de l a Bc rc a, l e trc gedi c es de un s ol o indi-

vi duo. 

Al empe z et r, Ye rma e stá durmi end o y s e ve e l Úl t imo mo 

mento de su sueño: un pcstor cruzc l a escena con un niño . Los 

d os miran a Ye nna un momento hc stc que s ue ne e l re l oj: Yerma 
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se de s p i e rta . Con es to, se introduce e l cc rácte r de Yerma y 

el teme de lct t raged i d . Ell e es una muj er j oven, cc ri fiosa, -

poéticc ; y qui e re un h ijo . Se opone e l t:~ tierrc que Jucn, su 

esposo, cultive . Bll c. mismc e s l e ti e rra, f értil, ccpcz de -

s e r mcdr.:; . No l e: guste a Jucn o fr su de s eo de tene r un h ijo. 

Este de seo empiczc e: s e r une obses i6n . 

Ent ra 1farlc , amiga de Ye rme , quien va a t ener un h i

jo. Yerina tiene m&s interis en esto que el que t iene iidarla 

misma. Al final de l a escena aparece Víctor. Se i dent if ica 

con el pasto r de su s ueño. Empezamos a entende r que Juan es 

el slmbolo del materialista, el que sostiene la casa, nada -

m&s. Yerma siente una a·tracción inexplicable por Vlctor. Se 

p one a can tar al n i ño de s u imag i naczc'n" 

¿De c!Ónde vienes , amo r, m:i n i ño ? 
De l a cresta del duro fr{o" 
¿Qui neces i tas , amor, mi n i ño? 
La ti b i a t e la ~e tu vestido. 

En la segunda escena Yerma habl a con una c a;npes ina, -

La Pagana, dos vece s casada , y madre de catorce h ijos . Quiere 

saber si Ye rma quiere a su esposo. Ye rma no sabe , pe ro con--

t es ta que Dios l e a yudar&. La Pagana d ice que Dios no existe 

y que solamente un hombre puede ayuda rla. 

V{ctor y Ye rma s e encuentran en e l campo y se dan 

cuen ta de que s e ent i end~n; puede de cirse que s e quieren . Pe 

ro Juan l e s encuen tra y dice a Yenna que vaya a casa • .fu --

aqu{ en adelant e comi enzan las s uspicacias de Juan. 

En el segundo acto hay un grupo de muj .:; r es lavando -

la ropa en un río. Discuten e l p ro bl ema de Yerma. Dicen que -

Juan ya tiene a sus dos hermanas en l a casa para vigilar a -
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Yerma. Algunas dic e n que Juan ti ene la culpa y otras QUe Ye.r. 

ma la tiene. Entran las cuñadas y lavan en s il encio. Lueg o -

cantan l as muje res s:;nsualme nte: 

Por el monte ya ll ega 
mi marido a comer. 
El me trae una rosa 
y yo le doy tres . 

El conse jo de todos es humildad, conformi dad, res ig-

nacit!n. iifas Yerma no puede aguantar. 

¡Ay, qu! prado de penal 
¡Ay qué puerta cerrada a 1 a he rmosura l 
ºue pide un hijo gue sufrir, y e l aire 
me ofre c e dali as de dormida luna • 

.fil/arfa no puede darle l a soluci6n de su prob.Z ema n i Víctor --

tampoco, mucho menos su e s poso, Juan . El l e prohi be que salga 

de la c as a . Pe ro al final del acto, bz.wccm.do una fuerz a sobre : 

natural, va al conjurador. Allá no hal .la ayuda. Dice q_ue no -

qui e re a Juan p .J ro po r su honor no puede hac e r más que quedar 

se con r! 1. Al amane ce r, entran Juan y s us he rmanas. Juan l e -

acusa de s e r infi c: l y le pre gunt a qué es tá buscando. Contesta 

que l e busca a r!l y le abraza con pasi6n. Pe ro Juan no siente 

nada haci a e lla. Se ve que Yerma no puede sufrir más, cuando 

dice que es una cosa quere r algo con e l pensam i ento y otra -

cuando el cue rpo, "maldito sea", no nos contesta. Ahora espe 

ramos l as consecu .:;nc i as de l fracaso.· e l suicidio o e l ascs i-

na to. Yerma come t e los dos. 

En la rilti ma. escena s e ve una monta/fo adonde van l as 

mujeres a re z ar pa ra t ener hijos. Aparece de nue vo La PGg ana 

y l e dice a Yerma que Juan tiene l a culpa; es estéril. Añade 

que su hijo está cerca y que debe ir con !Íl a su cern a . Pe ro 

Ye rma todavía tiene honor. Dice que su triste za ya no es del 
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cue rp o. Parece que su tristeza se convierte ..::n. mi st icismo, -

(como en l~a riana Pineda ). 

Juan, asc ondido detrás c7.e une roca , h.:.; visto todo. -

Di ce qu.; ;; l l a no debe p reocupa rse con cosas que no ti e;wn -

importanc i a . L o que l e impo rta a él e s lo QUe puede ve r, lo 

que puede s entir en l a mano. Dice que no quiere t ener hijos , 

que as feliz sin e llos. Lo que le importa más a ell a, l :.J i m-

po rt c~ menos a él 9 Para ex p resa r sus ideas, us :::m pal ab ras e -

imágenes que son c:omo fl c c1zas. Cucmdo Jucn tra t a de besarla, 
. 

ella l e meta. 

Al ma t arl e :; s e ha matado a sl misma, 
, 

porque segun su 

mane r a de pe nsa r, pue sto que su ma rido es tf. muert o, nuncc po-

drá tener h ijos, y sin h ijos no hay vide; pa ra ell a . 

Este p robl cm,c; un ive rsa l, en Ye rma!) ll e gc a se r une -

grcm trcgcdi a . Lo snbrenc tural es una parte integr:mte de l -

dramc, como son t amb ién l os c oros y el ba il e . La de cisi6n f._i 

nal de Ye rma, de mata r e su esposo, toma Tids ! mpetu después 

de l e c e remoni a primitiva en l e c rmit c; , en l a ifltima esce na . 
1 .. 

¿__Ye rme hubi e r c podido tomar otras de cisione s: acepta r e l cs --

toicismo de l as demás, o l e humildad cc t61icc !) o acept L-;r e l 

c onsejo de La Pcgcm c , o aún e Víctor. Pc r LJ p oi- su honor no -

lo hizo. 

El dltimo drcma de Lorcc , LA CASA .DE BERNARDA. ALBA, -

tiene el ambiente mcfo rígido de todc su obrc dramética . Aqul 

tenemos une c e s e con s t ete mujeres, c eda une mi re ndo e l es -

demés co n ojos de envid ia, suspicc cia y od io. Berna rda, l a -

madre, mcndc tiránicamente e n su cas a, y exige que sus hijas 

hcgcm excctctmente l o que ell a d ice . Quiere que sus hijc s que -
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den en l (~ cese, gue no se case n, CJ.1üJ se an. vlrgcnes . En ccm--

bio, sus h ijc s qu i <Jren v ivir, es de cir, cis pircn t'": l o naturc l, 

y l .:..: que tiene e l vc;l or de c frontc r el he c ho, ti ene que su--

cumh ir en su in ten to, po r que 1 c. c as e;; de Bernc rcla Al be, o se c 

l a, s oci edcd, l e fue rza e l suicidi o, e l no pod<J r vence r s u --

orgcm izcción d0 p re juicios t an arra igcdos. 

Las mujere s vi ven en e 1 ambiente t ra r.!i c i onal y pro--

vinciano, y la traged ia g ira alrededor del c oncep to de l a -

virginidad. Pe pe el Romano es el Ún ico hombre del drama, o -

más bien, el slmbolo de l homb re, porque Larca nunca hace apa 

recer al hombre en la e sceaa . Todas están enamo radas c7e la -

i dea del hombre, no de és te o de aguél, s i no de l Hombre , im-

pe rsonalmente . 

La escena s uce de ;;n Granada, duran te e l ve rano . Los -

s egadores van al campo. !lace Ui?. calo r insufri bl e • . Sste cal or 

aumenta la atmósfe ra sofocante de la casa. 

Se ve la acción ele la soci edad en un ep isod io brutal: 

e l apal eam i ento de la muje r que come tió adulterio. 

En las p rime ras pág inas te nemos la prime ra i inpre si6n 

de Be rnarda, de lo ªue d ice n las dos criadas. La Poncia, ---

guien ha trabajado tre inta años en la casa, d ice: "Tirana de 

todos los que la rodean . Es capaz de s entarse enci ma de tu -

corazón y ver cómo te mue res durante un afio, si n que se l e 

ci e rre esa sonrisa fr{a que ll e va en sv. mal d ita cara ". Y lue 

go Berna rda misma dice, "A qu í ae haae lo que yo mando". 

De lo que d ice n las criadas sabemos que e l espos o de 

Bernarc;a acaba ele morir. Cuand o se van las inuj ere s de luto, 

Bernarda dice que va a ce rrar la casa por ocho ai"fos de J:,ut96 . 

y que las h ijas tienen qye pasar el tiempo bordando e .Z ajuar. 
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Angustias, la hija mayor, va a casarse con Pepe el -

Romano. Ji,'l quiere a Adela, quien es joven y todavía no ha peL 

rU c?o su espíritu, pero se casará con Angustias porque ella 

he redó e .7. c?ine ro de su pa.z-:><!, e 1 primer esposo ele Be rnarc?a. 

Todas las hijas quieren a Pepe, no a Jl mis;no necesa

riam?nte, pero es el z!nico hombre a q¡_( ien conocen. La vieja -

abuela Narfa Josefa, aunque es loca, anuncia su rebelión, y -

r7esprecio contra la hipocresía el.e la casa. Dice, "i'lo quiero -

ve;- a estas mujeres solteras, rabianc?o por la boda, haci!ndo-

se polvo el corazón, y yo me quiero ir a ;¡z i pueblo. Bernarda, 

yo quiero un varón para casar;ne y para tener alegrfa". 

Aunque denuncian a las mujeres malas ,-7el pueblo, a --

las que van con los segadores, secretamente hubieran c!eseaclo 

hacer lo mismo. 

La acción llega a ou crisis cuando Angusti as anuncz'a 

que alguien ha robado la foto de Pe pe. La Poncia la 'halla en 

la cama ele Martirio. 

En la Última escena Adela va al corral donde Pepe la 

espera. jiJartirio dice, "Se acab<Í Pe ne el Romano". Adela pien .. -
sa que est& muerto y corre a su alcoba. Se oye un golpe, y -

Adela se ha ahorcado. Co ;i su fana"tismo caracterfstico, Ber--

narda dice, "¡Mi hija ha muerto virgen/ ¡Llevadla a su cuar-

to y vestidla como una c!oncellaJ ¡i'Jadie r?iga nada/ Jf:lla ha -

muerto virgen •• • Y no quiero llantos. La muerte hay que mi--

rarla cara a cara ••• Nos hundiremos todas en un mar el.e luto. 

JJ,'lla, la hija ;nenor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. Si-

lene i o, si lene i o he dicho"• 

Pern.arqa es el símbolo y la protagonista del drama • 
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Es la perpetuación del tema de la esterilidac? . 'i'aiíú'Jién repre 

senta la Espaiia p rovinciana, ~e i 1itolerancia trar? icional • 

.1.n simbolismo del drama se ve tambi!n en las cinco -

hijas. Cada una representa una actitud t{p ica de las mujeres 

españoles en esas condiciones: angustia, martirio, humil c?ad, 

debili dad, rebelión imltil. 

Es el dnico drama en ;1rosa. Lorca mismo d ijo que LA 

CASA lJ1J,' R :.ii :¡,iiJAR.DA ALBA no tenía "ni una gota de poes !a"• 
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Oapftul o V: GA{WIA LO~tCA Y LA HOJ.V.i.?A . 

E,n la 1 iteratura universal hay relativamente pocos -

temas¡ la muerte, la relig i6;4, el amor, la naturaleza (mu~-

chas veces relacionada a la re.ligi6n). Naturalmente que en 

cada uno de ellos hay variaciones, pero el tema princi pal de 

be ser uno de éstos. Sola;nente en la 1 iteratura española en 

contramos otro tema, uno que se desliza por toda ella desCTe 

su comienzo hasta nuestros cl f as," la honra • 

.En.con.tramos los dos términos : honor y honra. Hay -

que entender !stos antes de que se ¡Jueda comprender la 1 i ter!!: 

tura española. La Encicloped ia Unive¡~sal Ilus t rada c!a esta -

de finiciÓ;H "La honra es el juicio que la opinión externa 

forma de nuestros actos y con.ducta. jj,'l hombre de honor es el 

CJ.Ue cumple sus deberes ; el hoiizbre honrado es el que ·reci be -

de sus conciudar?anos y ami gos la justicia de saber que los -

cumple"• 

Dice Am!rico Castro en su es t udio so bre el honor: (1) 

''La honra es la consideraci6n social, es el juicio gue del Vf!: 

lor del hombre forman los demás; la causa ocasional somos no_2 

otros, pero la causa eficiente de la honra son los actos de -

nuestros semejantes"• Esta i de a la afinna Menénc!ez Pidal d i--

ciend..o que el honor en la 1 ite-ratura española es esenci al ¡¡zen-

te social. 

Unos escritores sostie nen la idea de la honra y otros 

la de l honor. Bl honor brota de aden tro, es la vtr·tud perso--

7T"Algunas Observaciones acerca de l concepto del honor en -
los Siglos XVI y XVII". 
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nal que hace q_ i~e uno obre b ie n, si ;i t omar en cue nt a lo gue -

piensan los deuzás, mientras la honra la concede la gen te. --

Ha y que proteger la honra para que las c?e;¡¡ás personas si gan 

pensando b ien de uno. Parece que el honor es la cualir?ad mc!s 

pura, porque si una persona vive ri g iéndose por su p ro p io ho 

nor, si gn ifica que es una persona in t rfns e ca;nente bue1ia . La 

honra, en cambio, puesto que viene il.e afue ra, ha y qz.1,e ,-ze fen 

dc rla y l uchar por ella, oor lo gue si se le ataca, el ún,ico 

morfo ele vengarse es matando. Claro QUe la honra va cas i siem 

p r e un i da al honor, puesto que wia persona QUe no tiene ho--

no r no puede ser honrada. 

Estos r7os concepto s se encuentran e n to da l a l i t era-

tu ra espaFio la, En Ce ruant es y en Hui z de Al arcón s e ve este 

co nce pt o de l honor. Esc.r i b i endo de Ru iz ele Alarcón, A;mfr ico 

Castro c? i ce , co mo en l as obras de Cervan t es; "El hono r no es 

sino un aspecto c?e su moral, S ieiido é s t a aut <fno;na e i n;;zanen-

te, lo s e rá t ambién el concepto de la d i gn i dad del ho;nore -

que no c e pende de ci rcunstanc i.as externas ( f ama, op i n ión, -

galard ones) sino de la intimidad de la virtud ind ividual. El 

honor es atributo de la virtud, pero és ta existe y vale, no 

obstante 1 a act i t ucl que 1 os c!emás o bs e ;~ven ". ( 1) 

JJ:n el siglo J(T/I I e;npe z ó un géne ro de d rama basado en 

el concep t o de la honra, S i hab(a la ;;ienor i njuria c?e pala-

bra o r7e acci6n, la persona afectac?a s e se n-tla obligada a .-

vengarse , y esta venganza s e hac fa por medio de la sang re, -

la muerte. De modo que Lope de Ve ga explo t e! este tema: una 

VAmérico Castro. "El Pensamiento de Cervantes, Rev. de Fi
lología Esp. -A. Vi. 11fadrid 1925. 
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violaci6n de la honra y la venganza. S i la injuria e ra con-

tra una mujer, el padre o hermano o espos o, tenfa CJUe venga.r 

se. Tambi!n existi6 la i dea de que era verg:m,zoso pa ra ima -

persona noble ser muerta o burlar!a por un ca¡;zpesino. Lope de 

Vega conce de el honor a la gente humilde, pero cle una manera 

muy interesante. Se ven en sus dramas los c~os puntos de vista•' 

esa ir!ea convencí onal de los nobles y la democracia espaffo la. 

Cuanrfo el campesino es burlado por el comendador, el rey no -

qui e re pe rclonar le, pe ro la reina interviene, poniéndose de -

parte de la gente humilde • 

.Desr?e su principio, corre co mo un hilo por la litera

tura es pañola este tema r!el honor y de la honra. Lo vemos en 

El Cic?, en La. Celestina:; en Cervantes, en Torres Naharro; y 

luego en el drama de Lope, Alarc~n, ·Tirso de Mol ina, Calcle-

r6n de la Barca, el fttque ele R ivas y nuestro poeta Per?e rico 

Ga;~c(a Larca. En la obra r~e Federico encon,t rainos los r?os -

conceptos; el honor y la honra, tanto en la poes {a como en -

el drama. JSs completamente democrático, puesto que s1,~ c7, rama 

es rural y los personajes siempre son ge ate humilde. El ho-

nor del gitano, la honra de la familia del campo, el honor -

que si ente una mujer, la ética del pue hl o español. 

En YERNA hay una fusi6n ele los dos concep tos: del -

honor y de la honra. jj,'s una traged ia precisamente por el ho

nor ele Yerma. Cuando su esposo no puede darle lo que ella -

quiere - los hijos - tiene. oportunidad ele buscar el amor por 

otra parte, pero su honor se lo impi de·. jj,'lla va al moate, -

anda por el campo, habla con Víctor y hace cosas que permiten 
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que la gente p iense mal de ella • . ·~ l e impor ta porque sabe 

gi~e su con,cZucta es honorable. Cuan.do l as viejas del pue blo -

le sug ieren la fori íia rZe solucionar si~ proble:;ia, CJ.Ue en con--

ce pto r?e ella no es honorable, las rechaza d i c iendo: 

Yer;na; "Creen gue ;ne pue de gustar otro hombre y no 
saben que aunQue me gustara, lo pri inero c!e 
mi casta es la honradez. " 

Se expresa en la misma for;;za cuarvl,o c? ice que no cp.de 

re a su ¡¡za ricZo: 

Yerma.; "No lo ª,uiero, no lo qu iero y sin e;nba rgo 
es mi unica salvación. Por honra y por -
casta. H i única salvación". 

Para ella, este honor es inn,ato y pe r;nanente como -

las le yes de la natL~ ral eza g 

Yerma: "Te f iguras que puedo conocer otro homb¡~e ? 
Dónde /Jo 1-ies mi hon,ra? Bl a 91.~a no se pue de 
volver atrás n i la luna lle na sale al me
d io d {a •••• " 

Juan., en ca;;z bio, no quiere que las pe rsonas hablen de 

él ni de su mi~jer. Lleva a si~s dos her;nanas a su cas a pa ra -

que vigilen a Yerma y n.o quiere c_(i1-e és ta sal ga de s u casa: 

Juan: No me gusta que la gente me se f'iale. Por -
eso guiero ver ce rrac?a esa pue rta y cada 
persona en su casa. 

Yerma: hablar con la gente no es pecado. 

Juan: Pero puede parecerlo. 
Yo no tengo fuerza para estas cosas. Cuan 
do te c!en conversación cierra la boca y -
piensa que e res una mujer casada. 

Ji~an pienza que su mujer ha sido deshonrada y quiere 

vengarse ele ella, pero no puede hacerlo porg_ue significarla 

la deshonra de s! mismo: 
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Juan: Si pudiera dar voces levantaría a todo el 
pueblo para que viera dÓnc?e iba la honra 
de mi casa ; pero he de ahogarlo todo y 
callarme porque eres mi mujer. 

La gente empieza a dudar c?el honor c7e Yenna: 

Lavander: La c:ue quiera honra que la gane. 

La dnica forma en que Yerma puede 1 i br·arse de este to.r 

mento es aniquilando la causa de su proble11za. Aunque su honor 

triunfa siempre:; ella tiene un momento de venganza cuando es-

trangula a su esposo. 

La vieja tradición de la honra reaparece en BODAS DE 

SANGR.2. Ahora es la madre quien se preocupa por la honra de -

su casa; protege la honra tanto r?el esposo e liijos muertos 

co;no de los que viven. Cua ;ulo la novia se va con Leonardo, 

constituyendo esto una injuria par·a la honra de la casa, la -

madre manda a otro de sus hijos a ma-t,ar a -Ceonardo. La venga11 

za se hace necesaria. 

J!,'n este drama, la honra se relaciona con la sangre y 

la tierra. La sangre, la tierra, la f a;n ilia 1' la honra se --

juntan para formar una idea. 

Es interesante 1wtar cómo la honra puede aclg_uirir --

distintas formas y distintas mani f estaciones • .l!i'n LA CASA DE 

BJ!.,'aNAFUJA ALBA, la 1;zarda de Bernarr?a es la de que sus hijas --

sean honradas y, a su modo de ver:; ser honrar?.as quería decir 

ser vírgenes. La preocupación de cada hora r?e su vida es -

que sus hijas estén encerradas eri. la casa y que nadie hable 

con ellas. Hay que recordar al padre el.e /felibea. La trama es 

casi igual: el padre que tiene a su hija encerrada en la ca-

sa, el novio que viene a verla secretamente:; y al fin, el --

suicidio. 
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Todo el c&.ztgo de hqnor gitano, en cuanto al amor, -

se encuentra en "La casada infiel" , el poe;na quizá mejor C.Q 

noc i clo de Garc fa Lo rea. Ya 1 o hemos observado. Se puede ha--

cer un bosquejo de este c6digo: Dice el poeta que "fue la -

noche de Santiago, y casi por compro¡¡¡ iso. •••" No buscó a --

la ;m.tjer, sino que ella se encontraba en ese lugar, y él s e 

sintió 01)ligado a ofrecerle su amor. ·Ella acept6, . d iciendo 

q_ue era s oltera. El alaba su belleza, y se 1nuestra d iscreto 

no re ~J i t i enclo 1 o que ella le dijo~º pe ro al sa i)e r que lo enga 

ñ6, que e lla n.o es "mozuela", cambia de m.odo de pensar. i,'n--

tonces no quiere enamorarse de ella 1' le of rece un ¡-e 9alo, -

es decir, le paga para que sus relaciones que ,..!en b ien enten-

7 • 7 Co z cas. 

"ü e porté co;?w quien soy. 
Como un g i-tano legitimo. 
Le re gall un costurero 
gran,de, cZe raso pajizo, 
y no quise enamorarme 
porque tenienc?o marido, 
me dijo que era mozuela 
cuando la llevaba al r{o." 
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Cap.ftulo VI. GARCIA LORCA y LA L!U.J.i'RTJ!J, • 

Como hemos visto, e l tema (°í e la muerte se revela en -

toc?.a la obra de .F'ederico García Lorca. Va;.:zos a anal izar cuá-

les eran {3US i deas de la muerte y cómo las p resentc1 - es cle-

c ir el mecanismo poético que emple6. 

Garcla Lorca tiwo un sentido p rofundo de la vida z¡ -

de la muerte, ha.sta llegar a convertirse en una obsesión. Las 

personas g_ue lo conocieron dice;i que tenía la alegrla de un -

niño. Hn todas partes encantó a la gente con sus ca;ic iones, -

recitaciones y su manera r?e expresarse:;º ¡Jero r~etrás r!e esa --

alegrla se encontraba la tristeza. J)e s pués r:e una fiesta o -

cualquier re presentación públic a, en las conversaci ones {;iti-

mas, si e1ízp re volvi'a a la seriedad, a la tristeza, a lo q_ue --

para él era lo f undame ntal•' la luc ha en tre la vira y .Za ;nuer-

te. 

JJ/n las obras c?e Federico no hay filosofía sobre la -

muerte ; esa filosof{a con base en la reli g ión tal como la ve 

mos en otros autores. Para Federico, la muert e era el mo;;ien 

to supremo r!e la vida~· el mo;;iento de la con cp.~ ista. .J,'n lugar 

de ser la trans(ción entre la vi cZa de este mundo y la del --
. .. '•. ,,. 

otro, la considera en s{ misma la c ul minac'tón de todo. Ha y -

que buscari'a, apreciarla, ( y esto Q"Ldere decir, naturalmente, 

despreciar la vi da) enfrentarse a la muerte cara a cara, va-

1 iente;nente y, en un mo1;2ento glorioso, entregarse a ella. JJe 

este modo se puec7.e conquistar a la muerte. (Jtsta manera de -

morir constituye un sacrificioJ consecuentemente~ quizá ten-

ga su base en el catolicis;no espafiol). 
:~ 

¿De dÓnr!e viene esta actitud? Creo que es f<Í.cil de -
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explica;~la diciendo sencilla;nente c_: ue García Larca e ra espa

fiol. Es-/;a idea r!e la muerte es muy g itana y muy española, y 

Federico era el epítome r7e todo lo e s paifol. b / 1. su conferen

cia "Teoría y juego del c?uende" d ice: "Jin todos los países -

la muerte es un fin. Llega y se corren, las cortinas. En JJ:s-

pai"í.a no. En España se levantan. filluchas gentes viven all ( en

tre muros hasta e 1 d{a en que mueren y la sacan al sol. Un -

muerto en España estd mc!s vivo como muerto QUe en ningdn si

tio del ;nundo •' JJi ere su pe rfi 1 como e 1 f i 1 o ele una navaja -

barbera •• , •• Un pafs donde lo más i;nportai?,te de toC!.o tiene -

un iil ti ;110 valor ;ne tál i co de muerte"• 

ttep ito que no haI/ ji losof!a persoi7,al en la obra de -

Garc ta Larca. JJ,11 ente :ic!i 6 los sent imz',::nitos popula;~es y los -

re p rodujo con su prop io genio 1 i te ra r i o • 

Podemos anal izar ccfmo trataron este tema de la ii2Uer

te unos dos o tres autores. Rn Homero, el griego, vemos algo 

semejan te a Ga rcla Larca. Su h<Íroe de la Il l ac?a vive val i en

temente, gl orioso en las batallas. Pa ra los grie gos de en-

tonces, como lo demuestra Homero, lo i;nportante era la vir?a 

ele este mundo. La mue rte perdía i;;zportancia porque de s pu<Ís -

de ella el al ma se transportaba a "Hades" donde e.xistfa la -

tristeza y la soledad. 

Después hay dos elegías qi1.e se pueden co;nparar a la -

elegía que escribi(f Federico a la muerte de Ignacio Sc!nchez -

Mej fas: las conocidas coplas de Jorge ifanri que y la elegía -

In ife1;wriaiil, de Tennyson. 

Ks interesante notar la seme janza ae ideas en las O~ 

plas de Jorge Ktanrique y en la iJ,'le g !a de Fec!erico. Justifica 
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la vida i.fanri que en la mis1;za forma que Ho;nero o Garcla Lorca. 

Bn sus coplas dice : 

Mas h izo guerra a los mor os, 
Ganando sus fortalezas 
Y sus vi 11 as • 

A su modo de ver, por esos hechos valientes s e gana 

la vi da eteraa. Se ganaº 

El vivir que es perdura ble 
Los caballeros famosos 
Con trabajos y aflicciones 
Contra moros. 

Aun cua;ir?o Federico no ;nencion6 nada sobre la vi da e t e rna en 

estos ¡;zismos t érminos, es evidente que s u concep to e ra i gual 

al de Llanri que. Claro que s u manera c!e expresarse e r a más --

s util, ;,zás avanzada pa, ra lectores mode rnos que 1 a de 1iianri--

Tennyson, el escritor inglés, explica la muerte de -

una mane1~a completamente d ist in.ta. La mue r te de su amigo --

Arthur Hallam le sirvi6 de tema a su obra más conocida, "In -

Memoriam". En ésta presenta las dudas de su época. ¿Existe --

algo mc!s allá de la muerte? Reflexiona muc ho y de la se ncilla 

muerte de su amigo llega a la conclusit5n de los pro ble;;zas de 

su Inglaterra de entonces : problemas pol (t icos, fi los6f icos, -

religiosos. Afi r;;za su fe en Dios y en la esperanza de que hay 

algo más, algo d ivino después de la muerte. Todas sus ideas -

se basan en la religi6n, en la que cree a pesar de las eludas 

que tiene acerca de las teorfas de .Darwin. 

Le t h im1 the wise r mai?, who springs 
Herea/ter, up fro m ch ildhood. shape 
His action liJ'ce the greater ape, 
But I was born to other th ings. 
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And all is well, t ho' fait h an.d for1;z 
Be sunde r 'd in t he ni ght of fe ar 
Well roars the storm to t hose t ha t hear 
A deeper voice across the stofin. 

Tha t God, wh i ch e ve r 1 i ves and 1 o ves, 
One God, one law, or1.e e lement, 
And one far-off divine event. 
To which the whole creation moves. 

Aqul vemos el esfuerzo consciente del poeta, al fil.E. 

sofar sobre la muerte. i,1n cambio,/Garcla Larca acepta la --

muerte como su pueblo la acepta. Sienclo uno de los hechos mc!s 

importantes en §l curso de la naturaleza, llegó a ser el te

ma fundamental para nuestro poeta. Comentan varios criticas 

que la muerte era su obsesión; k-oero serla más justo decir S...Q 

lamente que tuvo un profundo se;it i do de la vida y de la mue_r 

te. Desde s us p ri meras obras se man i fie sta este se ntimiento 

que si gz.~e e;igrandec i (ÍiirZose has ta QUe el mundo se reduce a 

una "cÓsmi ca dual id ad contend iente" i la Vi da y la ilke rte, re

presentadas por varios s{m.bo.los; és ta , frecz.w nte1;zen te por la 

luna, y aquélla, por la sangre. 1 
Empezando con su LIBRO DE POEJ/.!AS, hallamos esa preo

cupación, por la muerte en "Los encuentros de un caracol ave11 

turero ": 

¿Crees tú en la vida eterna? 
Yo rio...... ' 

En "Canci c5n otoñal" pregunta: 

¿Y si la muerte es la muerte 
Qué será de los poetas? 

.En "Cigarra", escrito igual que los anteriores, en -

1918 aparece un concepto sorprendentemente parecido al de su 

Elegla a Ignacio S~nchez blejfas: 
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Todo lo vivo que pasa 
Por las pv.ertas ele la ;;zuerte 
Va con la cabe z a baja 
Y un aire blanco durmiente. 
Con habla de pensamiento. 
Sin sonidos ••• 
1.,ristemente, 
Cubierto con el silencio 
Que es el manto de la muerte. 
• • • • • • • 
jifas td, cigarra encantada, 
Derramando sr!n te mue res 
Y quedas transfigurada 
E'n sonido y 'luz ce leste • 

.i:n "La luna y la muerte" encontramos que la personi

ficaci6n ele la muerte nos hace pensar en la escena ele la Lu-

na y la Ji.tuerte c?e BODAS DE SANGlf.E: 

.fuña Ji!lue rt e, arrugada, 
Pasea por sauzal es 
Oon su absBrdo cortejo 
IJe ilusio ,,.,.e s re¡¡zotas. 

En CANCIONES; la muerte es para !l todavla un p rese!J 

timiento, como se puede ve r en "Despedida": 

Si muero, 
Dejad el balc6n abierto • 

.Después, en los poemas titulados "Cai7,ci6n de jinete", 

se afi r;na mds su concepto. E'n uno di ce: 

Caballito negro 
¿Mnr?e llevas tu jinete muerte ••• ? 

Yen el otro: 

La muerte me estd mirando 
desde las torres de C<Írdoba ••• 

En el 1 i bro POEJYA. DEL CANTE JONDO, Garc fa Lo rea es--

cribe sobre el mundo gitano y naturalmente, la muerte ronda 

s iemp;~e bajo el sonar profundo de la copla. Su conce pto aho-

ra es m<Ís profundo: 
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La muerte 
entra y sale 
ele la taberna ••• 

2.'ambié;i es d ramática porque habla sobre la muerte -

Era mad ruagada. Nadie 
pudo asomarse a sus ojos 
abiertos al duro aire. 
Que muerto se quedó en la calle 
que con un puñal en el pecho 
y que no la conoc fa nadie ••• 

Diez de los dieciseis poemas del ROli/UifC~~O GITAjvO ter 

minan co n una imagen que personifica a la muerte. Ahora, ésta 

es más d ramática ¡ 

2'res golpes de sangre tuvo 
y se muri6 c?e perfil. 

Por supuest o:: gue la muerte f i gura desde l uego en la 

obra dra;nática:; pero como resul t ado c1e otros temas .' e l del -

amor frus t rado:; o el ele l a honra iJurl ada,. Yerma mata a s u es 

poso por esa frustración el.el amor. Pe nsó ella que e ra e l r!ni 

co modo ele resolver su problema. La muerte en s( misma no --

tiene importancia y, mcis a?tn, no es l a solución del p r oblema. 

Igual en. J1.fARIANA PINJ.!,"'lJli que en LA CASA m' &'RNA¡~})A ALBA la --

muerte resulta clel amór frustrado. Afatan a ilariana porrfue no 

quiere traicionar a su novio. La h ija de Bernarda Al ba se 

suicida porque sabe que no poclrci casarse con Pepe el Romano 

ni, qui z rf., con ning?tn hombre . En Bodas c!e sangre la muerte -

es más i;nportante y mc!s dramcit i ca. Los dos hombres s e ma t an, 

el uno para defender su amor y el otro para defender la hon

ra de su casa. Int e rvienen:; como hemos vist o, fuerzas c6smi-

cas. 

Parece que e 1 "Llanto por Ignacio Sánche z ,'.Jejlas" es 
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la cul mi naci6n. da todas l as obras poét icas r?e Careta Larca. -

To dos los poe;nas en los cual es vi mos el tema de la muerte, --

tienden a esta ele g fa. En lsta, e l poe t a luc ha con la reali--

dad de l a muerte, y en la lÍ.ltima part e, "lllma ause n te" d ice : 

Porque tzt has muerto para siempre, 
como todos los muertos de la tierra, 
como todos los muertos que se olvidan 
en un montrfn de perros apagados. 

No te conoce i'Íad i e. No. Pe ro yo t e canto. 
Yo canto para luego tu perfil y tu grac iae 
La madurez insigne de tu conoci miento. 
Tu apetencia de muerte y el gusto de s u boca. 
La tristeza que tu valiente al eg r!a. 

Slmbolos cZe la muerte 

Todas las artes y tod os los a rt {stas ti ene n. s us sfm-

bolos. iJo podemos de cir que es un ;ne Canismo pe c uli ar p rop io 

de 1 os a r tistas o 1 os pue .bl os avanzc:.do s :i po rQue 1 os grupos -

;m!s pri mi t i vos empl ean s{m7Jol os f rec ue n t emen t e . Lo mc!s comdn 

es e l si;nboli smo de la relig i6n. S i es tud i a;;zos l as socieda-

des primi t ivas, notamos el "vudu" en Africa :i l a s ubs t i tuci6n 

de an. i iíZal es o fi guritas por la ge1ite o 1 os d i oses, el s {mb.JJ. 

lo era común tamb ién entre los indios de Amé r ica y, ho y dla, 

la re 1 i g ic1n catcf l i ca es un conjunto de s fm.bol os, 1 os que hay 

que conocer para entender la misa y l os demás rituales que -

pertenecen a es t a religic1n. Como l a re li g i6n, la música, el 

arte y l a literatura tienen sus sfmbolos. Cada artis t a esco

ge o i nve nta sus pro p ios s.fmbolos que mejor exp resan lo que 

ll si ente. Una vez entenc? i do, e 1 s ( iíZbol o es más e.xp res i vo --
( 

qi~e e l objeto concreto. \_As{ pues, en la música de Wagner cada 
\ 

tema e s el símbolo de un ·sentimient o o idea ¡ la naturaleza, -

la 1~e1ig i6n, la muerte, el amor, cada uno tiene su p ro p io s{m 
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bolo en. su mds ica. 

La pintura, es pee ialmerite 1 a de los p in to res mode r-

nos, casi no se puede entender sin un conoci mieato r?e los -

s (mbolos que usan. 

As{ es con la poesía. El sfmbolo puede ser cualqui e r 

cosa : las estaciones del año pueden simbolizar la juventud o 

la vejez, una f 1 or o una canción pueden simbolizar e 1 amor, -

la nieve o la noche pueden simbolizar la muerte, y as( todas 

las cosas CJ.Ue qui e re uno expresar. Tenemos gue recordar esos 

tigres de Will iam Blake, las rosas rojas r".e 1~oberi; Burns, to 

dos los d istintos pájaros r?e la literatura : el albatros, el 

cuervo, el buho y el cisne. 

/ La poes {a de Federico Garc fa Lo rea es rica en simbo-

1 ismo •. t:/n cuanto a l a muerte, ha y tres grupos r~1e símbolos -

que se usan con más frecue ncia ;· el caballo y el ji nete, los 

cuchi 11 os, y la luna y la sangre. / 

E'n su 1 i bro LITBRATU11.A ESPAiVOLA, SIGLO XX, Per-Zro Sa-

1 inas escribe, "E'l clfa que se estud ie ¡-¡, los i; e;nas que entren 

en la trama de la poesía r?e Federico Careta Lorca, éste del 

caballo y el jinete se señalare! co;¡zo uno de los rizás persis-

tentes". 

/ Es interesante notar que c?e s r-?e las épocas inás remo-

tas hasta hoy c? la el caballo ha si ,1o un símbolo r!e la ¡¡zuerte, 

o de fr!eas ligadas a la ;nuerte.¡ _;'n, las escrituras anti guas -

leemos que iifinki Gal, reina del i nfierno, se re presenta arr.E. 

dillar?a sobre un ca ballo • .En la Biblia ve;nos que en la vi--

sión de San Juan la Muerte montaba un ca ballo • .iJ,,1n l a mitolo-
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g(a Ji,'scaiidinava y los deiiZás países c!el ;~rorte de Europa hay -

caballos que ¡~epresenta;i la riruerte. JJuchas veces estos caba-

llos so;i negros. Notamos también el caballo r!e Troya, causa 

de la cZestruccitÍn de esa ciudad. En la literatura moderna --

leemos ea un poema de Shelley, "The Horse of JJeath, tameless 

as wind ". Si el s(mbolo no es el caballo, es el jinete o el 

sonir?o .-7e los cascos, o el relinch i c?o del caballo • . :le corc?a--

mos ese jinete sin cabeza, .del cueat o de ~hsh ing ton Irving,-

y el ji nete del p oema "The Hig wa y;nan " por Alfre d Noyes . 
I 

:' .iJ:n la poes!a c!e Garc(a Lorca, el ca ballo y el jinete 
i 

casi sie¡¡zpre simbolizan la muerte. Y el caballo, si tiene co 

lor r!ej'i n ido, es ne gro • . J,'n, la "Canción de jinete" es una "ja 

ca ne o ;~a f u lu3 00 d i ce; 
.. 1 ;;; ~_,/ 

Ca .ball ito neg ro, 
¿DÓnde ll :Jvas tu ji nete muerto? 

Vemos otros ejemplos. En "Hu.,erte r!e la pe tenera"•º 

Cien jacas caracolean 
Sus jinetes estdn muertos. 

y lue go estas líneas ce los "jine t es enlutados " ; 

Cien jinetes enlutados 
¿ clc!nrie i rdn, 
por el cielo yacente 
del íiaranjal? 
Ni a CÓrc?olJa ni a Se villa 
llegarán. 
Ni a Granada la que susp ira 
por el mar. 

En "hiala gueña ", 

La muerte 
entra y sale 
de la taberna. 
Pasai1 caballos negros 
y gente siniestra. 
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y en el "Romance de la Guard ia Civil" los caballos son ne---

gros. 

Los ca ba llos ne gros son. . 
Las herraduras son ;iegras. 

En otro ro mance habla de "el somb río ca ballo (!e Don Pedro". 

De los cascos d ice: 

y aun gue tu ca ballo pone 
ci~atro lunas en las p ied ras 

y cuando los cuatro cascos 
eran. cuatro resonancias 

(."iifari aria P ineda) 

(Romane e de Ta; na r y Amnon) 

/ .El sfm.oolo de los cuch illos, l as navajas y los puñales 

es pe rsi s t ente también. Non·r r?e una 1Juñal acZa es morir dramá-

tica1;ze11,te . En esta 1na;iera de morir:1 Ga rcía La rca pintó f i e l--

men te a los gi ta;~os ele su tierra. ·I 

J..!/ue r t o s e quedó en la calle 
co n Uii puifol e n e 1 pecho 

es una exp res i Óri co mÚn:1 como podemos ve r en las canciones po-

pulares. S iempre se mueren de "una mala pufíalac?a". Federico 

re fina esta metáfora hasta llegar a rimas como : 

¡Qi~é perfume de flor de cuch illosl 

que sugiere el hálito c!e la muerte. 

' Quizc! el símbolo in&s interesante es el de la l una y 

la sang re. La sa;u1re, roja y cal t ent e , es e 1 e s1Jejo de la 

vi da:1 y la luna, /rz'a y p&li rla, simboliza la muerte. A veces 

la luna es la antítesis de la san,g re , como vemos en la "San

gre ele rramada" de 1 "Llanto por I gnacio s ánche z Mej {as" cuan-

do el poeta no pue de resistir e l ve r l a sany re de su ami go -

derramar~a en. la arena:1 y llama a la lima para que la borre -

de su vista: '\ 
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Dile a la luna que venga 
que no g_u i e ro ver 1 a sang re 
de Ignacio sobre la arena. 

En el LIBRO m POEMAS, la luna es la compañera rle la i7merte. 

1Jo fía i~!ue rt e, arrugada • ••• 

La luna le ha comprado 
pinturas a la muerte. 

r Siempre la luna y la muerte están juntas, hasta la culmii'w~

ci6n ele este slmbolo en BOJJAS DB Si.LJJG&'. f 

En la luna negra, 
¡un gritol y el cuerno 
largo de la hoguera. 

(Canción de jinete 1860) 
• • • • • • • • • • • 

jaca negra, luna grande 
(Canci6n de jinete) 

• • • • • 

La luna está muerta, muerta~ 
(Dos lunas ele tarde) 

En BODAS fu' SAúG·i1.J,' la luna es la siniestra cÓi1Zplice -

ele la muerte. Ayur?a a la inue rte a e;icontrar· a 1 os r?os 7w;nbres 

para q_ue se maten. La luna necesita sangre pai~a calentarse. } 

Luna l La luna deja im. cuchillo 
abandonado en el aire, 
que siendo hec ho ~e plomo 
quiere ser dolor r?e .sa;ig re. 
¡Dejadme en.trar: ¡ V~n.g o helada 
por paredes y cristales/ 
¡Abrir tejarios y pechos 
cloncle pueda cal entarnze t 
¡Tengo frío! •••••• 
• • • • • 
Pues esta noche tendrán 
mis .°iZej i llas roja sa;igre, 
y los juncos agrupados 
en los anchos pies c7.el aire. 
• • • • • 
¡Que quiero entrar en un pecho 
para pqder calentarme/ 
¡ T/n cp raz6n pr¡, ra ¡;if ! 

La 1~ie nr? i g a, q~e es 1 a Muerte, di e e a 1 a Luna: 

Ilu;nina el chaleco y aparta los botones, 
que despuls las navajas ya saben e 1 camino. 
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Falta ¡nencionar el s {mbolo r~e la luna e; i el "Ro;nance 

soiiám7ndo 11
• J!,'; i ese poei;za sirve, otra ve z , co ;;io espejo :?e la 

muerte. Dice, en el poe;na, QUe la lima sostiene el c uerpo ele 

la ~dta;ia sobre el agua. Puer!e uno ,-?educt;~ [_!_Be la g ita;ia se 

. . , , tá suzcz c o, y es , 1 iteralmente, flotan r1o en el agua; o que es 

tá ¡;zuerta en su bd.rranda, ~, que la lima refleja s u ii:zage ii en 

el agi~a. De cualQuier manera la luna sirve ¡Jara ilu;;zina r la 

muerte. 
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Cap {tul o VII: .JSL CONCb'.FTO F.E!. iJ:.':!.'II NO. 

:J!,~n cuanto a la mujer, García Lorca tome! co;;zo siempre, 

la actitur? popular, para él, como para cualqwier .ii'spaifol, el 

oficio (·!e la mujer es c!oméstico. La mujer que no está casada, 

o iílás bien, la que no es amada y no tiene hijos, no es nor--

mal. Vive una vida frustrada por la ansie clac! de tener amore s 

y tener hijos. Hoy d(a, en ciertas sociedaies, hay ;;n~c lias ii'lli 

jeres que no se casan por· una u otra raz6n, y lue go tratan c!.e 

substituir a los hijos por el tra bajo, pero resulta casi sieJE 

pre, que no se puede hacer esto y viven una vi da bastante --

triste. 

Ga rcfa Lorca recoaocicf este p roblema, y c?esde sus --

primeras obras lo tra tcf co;no uno c?e los temas principales. -

En su j.Ji'imera colecciÓ;i rZe poesías, LI.BdO .D8 ..PO..!i'.iiJAS escri be 

en "Ele gla "; 

Te ;narchitarás como la ,nag;iol ia. 
Nad ie te fecunda. 

Luego en CANCIONLt..'S, el ~Jroblema se co iivierte en una cosa exc! 

nime, el naranjo seco: 

Leñador 
Córtame la sombra. 
L(brailze del suplicio 
de verme sin toronjas. 

As ( es en "La monja gitana". Ella o ye e 1 galope c?e 1 os caba-

llos qi~e significa el ho¡¡¡ bre , la fuerza y la vir1a, pero tie

ne que seguir bordando sus alhelíes. 

:todas las manif estaciones c7el amor frustrado se en--

cuentran en la obra r!.e Federico; el marido que no q_uiere a -

su ;nujer; el hombre viejo casado con una ;,zuchacha muy joven; 
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la esposa que quiere a otro hombre; el matrimonio si ri i'iijos; 

la muchacha soltera engaña,-'ª por el novio; la ¡¡zujer joven su 

jeta por la sociedar! o poi~ la /amilia. Además, la vieja le--

yencla de Narciso aparece en el li bro ele CIL.iCIOiv11;Só' 

En lo hondo hay una rosa, 
Y en la rosa hay otro rz'o 
Y en la rosa estoy yo mismo. 

o en e 1 poema "Narciso''; 

el espejo en que se miran 
tu delirio y mi delirio. 

El mari do ele la zapatera prodigiosa r:U ce, "Yo no Qu iero a mi 

mujer". La zapatera, debido al cari f'io que siente por El Niño, 

muestra su interés por la ¡,zaterni rforJ . 

Zapatera•' ¡ liijo mío: ¡Prenda mía! ¡ S i conti go 
no es nada! ( 1 o iJe sa) 'l'o ma este ;nu?ie
qu i to, ¿te gusta? Pues llévatelo. 

Niño; Me 1 o llevaré, porqi~e como yo sé que usted 
n.o tendrá nunca ;i iños ••• 

Zapatera: ¿Quién te elijo eso? 

.Niño ¡ Hi marire lo hablalJa el otro rlfa:; diciendo: 
la zapatera no te;ic! r& hijos, y se refa;i 
mis he rmanas y la comad re Rajaela. 

Zapatera; ¿HijosP Puede qi~e los tenga ;;zás her
mosos oue todas ellas y con más 
arra;iqÜe y iiZás honra ••••• 

En ASI QUJJ,' Pi1SJ.!J~'.¡ CIL'lC'O Ail!OS, ;~eaparece en el 11;-:Zo;nan-

ce del ú1.aniqu( 11 el anhelo r1el hijo, con un matiz poético in-

cle/inible, porque ya no es una mujer QUe a1is!a la maternidad 

como en Yenna, sino un 1;zaniqu( vestido de seda. J!,'l ansia de 

perpetuaci6n trasciende del sér hu;rza;io a un instru;nento suyo, 

como lo es el maniquf. 
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Dos fuentes r?e leche blanca 
mojan mis sedas ,_1e a;igustia 
y un ~olor blanco de abeja 
cubre de ra yos mi nuca. 

En el Joven, iíicitado por el i1aniqul, ta¡¡z lJ ié;i se r'l,esp ierta -

el deseo del hijo, y ya no hay cl iferenc ia entre uno y otro -

sexo ante el misterio ele la perpetuacirfa. Hombre y ;nujer van 

por la vida uni dos en este sentimiento y en. este quere r. Di-

ce el Joven en el "Romance del J'faniq_ul": 

sí, mi hijo, 
Donde llegan y se juntan 

, . ~ ;.,.; 1 paJ a ros ne sueno ooo 
y jazmines de cordura ••• 
¿Y si mi niffo no llega? 
Pájaro que el aire cruza 
No .?Jue c7e contar. 

JJ,'s interesan te ver cómo oa;nbi a el concept o r?e la mu--

jer en la 1 iteratura-" y cómo aun ei?. :_a misma época l os escri-

tores por su p rop ia ) e rsonalir!ad tiene ;i i deas íin~y r! i stintas o, 

en cambio, un escritor de l si glo XX puede tener el mismo con-

cepto que tuvo otro escritor de l siglo XVI. 

Boccacio c?e fien-:le ei?. su obra ".De claris mulieribus", 

la ind ividualidad fe ;nenina, exponie1u?o al juicio 1 ibre la le 

gftima soberanfa r7e sus derechos, en la lid de los nuevos 

conceptos. Durante la contra-reforma, las ap reciaciones aceI 

ca de la mujer se mod ifican, contaminadas c?e los apote gmas -

del "Oonc i 1 i o de Tren to": 

En los siglos XVI y XVII la mujer espaiiola de la no

blesa y burguesfa, era más mujer de su hogar y de su familia 

que to rZas las demás mujeres contemporáneas de 1 resto de Eur.!J. 

pa. Pasaba las horas r~el d ía dedicadas al servicio de Dios y 

de la familia. 
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La Reforma trata r1e nonnalizar la naturalidad de la 

existencia ; la G'ontra-refor¡¡¡a, lo anti-natural. 

)!,"n el Don Quijote de Ce rvantes, hay un.a ;nujer muy 

moderna en su manera de ser., Cervan.tes, en la creaci6n c!e 

ese personaje, se adelant<Í unos tres o cuatro si glos. Fte cor-

damos a esa pastora bonita iv.1.arcela, a quien persiguieron to-

(!,os los hombres, y ella no querieí?.do tener nada que ver co n 

ellos, muy cl a ramente les p idió g_ue no la molestara;i. 

J!,'n el drama del Siglo de Oro se observan. varios con

ceptos de la mujer, siendo los ¡,1ás destacados los de Lope de 

Vega, Tirso de ~~rol ina y Ru i z de Alarccfn. Lo pe sigue la tradj_ 

ci6n de la honra; ha y e;_ue ) roteger a la mujer pa ra no man--

char s u hom"a• Has q_7~e ésto, la muj e ¡~ es domés ti ca, d e acue..r 

do con la costumb1~e popul ar. La mujer en su teatro "es una 

imagen no reflejada d irectamente de la reali c.'ad sino, antes, 

embelleci da por la i maginación de un poeta e.xcesivainente am_Q 

roso". (1). En Ti;~so drJ- Holina, "Las mujeres que salen ele su 

pluma tienen la gallardía de las dainas de Lo ,)e, pero t a;ni:Jién 

mucha mayor malicia; son desenvueltas y aventure ras, amigas 

del enredo e ingeniosas para fabricar tretas co n que atraer 

a sus amantes." (2). Ruiz ele Alarc6n, por su deformidad f(-

sica, escribió i?e la mujer ele una ;;zanera fría y desapas ion_g 

da. "Su concep to CTe la mujer no es rauy favorable q_ue cl i ga-

moS:,º las consi dera interesadas: un regalo en las platerías, 

un t(tulo de nobleza, el laga rto rojo de una encomi enda de -

Santiago, son suficientes para trastornarles el seso. No ob_§ 

7T Jimr!nez aueda,Julio, Juan Ruiz de Alarcón y su tiempo, 
Jlfé.xico, 1939• · 

2 ) Ibicl. 
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tante, les concede, al fin, cierta discrecicfn para preferir 

la be lle za interna a la apari ene i a externa". (1). 

Como es natural, este tema de la ;nujer es más comi!n -

en la obra de las poetisas gue en la de los poetas. Sor Juana 

Inles de la Cruz es la expresión más preclara y fir,ne de la -

for;na de vida opresiva. Jintre todas las mujeres de su época, .. 

ella era la excepción; pero de todos modos escribiÓg 

Hombres nec.ios que acusáis 
a la mujer sin razcfn, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 

De las buenas poetisas modernas de Sud América, qu isi era seffg 

lar a Grabriela Histral. Siempre hay esa ternura matenial y -

ese anhel o de un hijo. I g;_,cal que Yerma, lamenta $U naturaleza 

est!ril y, como Yer¡na, se interesa por los hijos ele las demás 

mujeres. 

Y cuan.do la mujer, trémula, abri 6 la puerta, 
me vería en el rostro tan t o ventura cierta 
¡que me dejó al infmite en. los brazos dorm i do/ 

En otro poema dice: 

ü!i amigo me escribe: "Nos nació una n.iña". 
Su carta esponjac?a me llega 
de aquel vagido. Y la a bro y yo pongo 
el vagido caliente en mi cara. 

Sin duda, en la obra de Larca, este tema se de staca -

más en su drama Y.i.!ii.?.fi.1A. E'n BODAS lJJJ: SANC:-B.J:,' habfa di cho, "hay -

que seguir el coraino de la sangre", y el camino ele la sangre 

entonces era la honra r!e la f amilia. Ahora, en Y.6wdA, el ca--

mino c!e la sangre es el camino de la maternidad. 

i1aldita sea mi sangre que los busca (los h ijos) 
golpeando por las paredes. 

TT .r,üJnez Rueda, Julio, Op. cit. 
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Seguir el camino de la sangre, en. fi,'l?i !A, es cu¡¡zpl ir la ;nc!xima 

misir1n, la de reproducirse coino se re p roducen todos los seres 

vivos de la natural e za. z:11a ve que to ~?a la natw~aleza; los -

animales, los trigos, y hasta el agua s e re p roducen s in. cesar, 

y se siente humillada • 

• •• Que estoy ofendi da, y ofendi da u rebajada hasta 
lo z.Ut imo, viendo que los tri gos apuntan, cp.~e las 
fuentes no cesan de dar agua y q_ue pare n las ove
jas cientos r?e corderos, y las pe r ras , y q_ue p ar_§. 
ce que todo el campo puesto de p ie 1ae ense?fa s us 
crfas tiernas, adormilac!as, ,n ientras yo si eat o -
c?os golpes de mart i 11 o a qu{, en l i~gar ele la .boca 
de ¡;z i niño. 

El ca;n i no de la sangre es el cam in.o c?e la re p roduce i ón, y _,,. 

pues to que e s una obra rura.Z , la re proc!ucción e s t á l i garza a 

la tierra . 

idarfa : Y~¡ ? e l vientre de tus siervas 
la i l a;¡za os cura de la tierra. 

La mujer r:l.e Garcfa "[,orca es, por tanto, una muj e r apasionada. 

Si ente fz~ rtemente 1 os instintos y 1 os de be re s de s u sex o; -

con una excepc i Ón ( Doiia Rosita) nunca depende del hombre , pa-

ra que él le se?iale sz.~ ca¡¡zino. Blla misma s abe lo que tiene 

que hace r. Es una muje r fuerte, una mujer del campo. L'uest ra 

su personal fr?ar·1 en s u man.e ra r1e habl ar de los hoi1z bres. Ha blan 

c!.el hoi:ibre fuerte y pe rfect o f {sica;¡zen. te. Co n. est o, s e int ro-

duce un ;iuevo te ;11a, el r~el conce p to r'el ho;nbre e ;i l a obra de 

Lorca, pero será int e resante verlo ah.ora. Parece 16g ico ob--

servar de una ve z, cual es su coiice pción r)e la muje r y del -

hombre. 

J:!,'l hombre de Garcfa Lorca es un tipo human.o r!e pe r-..-. 

fección b iológ ica. Esta perfecciÓ;i comprende dos ele¡¡zentos:

la fuerza y la be lleza. JJl símbolo c!e la fu erza ge neral meate 
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es el toro, mientras el s/;;zbolo r!e la belleza e s una f lor. 

Cuando Yerma pregunta a 1..Iar(a, r;¡ué hac(a el niifo que 

diÓ a luz la lier;¡zana de su ;nadre, ésta contes ·ta: 

Lloraba como wi torito ••• 

i!lás adelante di ce el Machp: 

•• • Los maridtB son toros. 
Zl varcfn siempre manda. 

J:En EO:DAS .DE SANGRE la 1Wadre quiere saber si "es jus to y pue-

de ser q_ue una cosa pequeña como una pistola o navaja pue da 

acabar con un hombre, QUe es un toro?" 

Al mismo tie;npo que el hombre es tan fuerte, es como 

una flor, delicado. Bsta delicadeza se e.xp¡~e sa por geranios, 

r:?al ias, claveles, rosas, nardos. En BODAS DE' SAJJGRE r?. ice: 

Dos ho;nbre s que eran rfos geranios o •• 

Constaiitemente se refiere al cue r·po humano como si f ue ra una 

flor;.º en el Llanto por Ignacio $anchaz JJe jlas, 

•• • su risa era un nardo 
ri..e sal y de inteligencia. 

Bn resumen, la ¡¡¡ujer de García Larca es una mujer 

fuerte, del campo. Sabe que su oficio es ser esposa y madre, y 

su placer se encuentran solamente en ese oficio. 

To dos los protagonistas ,-~e su drama son mujeres. 

¿Por qut! favoreci6 al se.xo femenino? Pri ;nero, porque sinti<f 

un gran afecto por su ;;iadre y por sus hennanas; y sinti<f la 

atracci6n y :/.a fuerza de la tierra, la madre bondadosa. Se -

dio cuenta de que la mujer tiene el papel más importante en 

la reproducci<Ín y la continuaci6n de la vida. Es natural, --

por tanto, que Ja mujer sea su protagonista. 
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(Jap(tulo VIII: 

INFLUJ!¡'NCIA !JE GAi?,(JIA LOiWA SOBiwJ,' LOS Jov: i7íf./ES 
ES(JRITOaJ.!:3 • 

. t.!,,'s ctudoso sabe r aim., si Garcla Lorca ¡Aeal;;zente ?ia .-.. 

eje re ido influencia sobre los escritores contempordneos. 

¿Puede existir la influencia de Federico ei?. la b'spaFía r!e ho y 

y en Ihe roaméri ca, r.1emostrable en la 1 i t e rat ura ele estos pa ! 

ses? Hay pe rsonas, algunas ele ellas a¡¡zi r,1os r1e Fe de rico, <J.Ue 

dicen CJ.WJ su influencia no se puede sentir a-J.¡i en la actualJ. 

clad. Lo creen as! porcfue ahora en .1.-Cspaña casi no ha y litera-

tu;Aa y 1 a poca que se proc?r.xe es c!e est i 1 o convencional. Ti e 

ne gHe ser en esa forma. ;;·stainos r!e acuerdo en gue en España 

sería impos ible que existiera huella (~e García Larca • 

.E;i cuanto a .llJeroamérica, d icen QUe .Z a infl uencia 

lorquia;ia no 2Jue de sentirse aqid, precisa;;1ente porQue no es 

Espaiía. La obra c1e García Lorca es un reflejo de su pi~eblo -

c!e modo que "si no hay pue /J lo, no hay 1 i te ratura ". Queriendo 

decir que si no es del mismo pueblo, no puede salir la mi sma 

literat ura • .iJsto es cierto, pero, por otra parte, no puede -

afirmarse que no exista la influencia de un pueblo a otro, -

pwJs la historia r!emuestra que es la cosa ;nás natural que un 

pue blo influya en. otro. Basta con recordar la influencia de l 

moderrl.isino (])nericano en .:Sspaña. C'laro que el. icho moclern is;¡zo -

tuvo distinta forma en S spaiía, pero, no oilstante eso, exis--

tió, igual que la influencia del siinbolismo f rancés que se -

sinti6 e;i América, y r7e C i~alQuier otro gn~po que quiera uno 

mene ionar. JJe modo gue no es exacto decir que no puede ex is-

tir la influencia ele Garc!a Lorca en América. 1:,'s cierto que 
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nn~chas veces esta influencia puede . Ji"Oduc ir o oras ,·r.{ d!ou;i;.p~, 

o solamente imitaciones. 

Esas personas q_i;e dicen CJ.Ue no puede existir la in.-

fli!enc i a de Fe ele rico, basan su opi;i i 6n, qu izá, en e 1 hecho r?e 

que los escritores de Amé;~ica han tratado, ¡¡zuchas ve ces, de -

usar las mismas metáforas de la obra de Federico, sin alean--

zar éxi t o. Puesto que estas metáforas son pro p i as c?el pueblo 

es pa?íol z· r7e la tierra de J:!,'spa?ia, no es posi ble transplantar ., -
las a l a 1 iteratura de otro pueblo sin que resul t en ridfcu--

l as. Los indios rle /.!Jxico no pueden s ent ir e l orgullo de An-

tonto Varg as J-Je1~ed ia "el c1el Camborio" c?e l a ¡¡zisma iilane ra que 

és te . _;:>uecle;i sen tir el orgullo de sz¿ raza, ¡Je ra tienen QUe -

expresa;·se c?e d i st i n ta iiZane ra • .Los ne gr os c?e Cuba o de Ve rie

sue la no pi~e de n tocar la mismc guitarra y mor ir r7e las ¡;iis --

mas puifo l cv'as QUe los 9 itano s r:e Jiis paf'ia. La gente rl.el cam---

po, poi· inás supe rs1;iciosa q_ue sea, no pi~ede invocar esa ver-

ele lwia lorqueña. No son.arfa auténtica. Aun el metro de l ro-

manee es demasiado español. El mismo García Lorca, cz.wndo 

escri bi 6 su "S Ón" c!e Cuba, no usó e 1 romance. Para c¡_ue su 

poesía si~ene auté;itica, en América tienen qi~e buscar sus p r.2. 

) io s metros en su ;mJsica jolli:lÓrica; en su guajira, ba¡¡zlJuco, 

s6n y huapa1igo. 

Lo ?iiiico que los poetas a¡¡ze rican.os guizá puedan apre11 

der ce Federico e s el regreso a lo popular y una fiel inter

pretaci6n r?e la manera el.e ser r7e su propio pue l.Jlo. Algunos -

poetas r?e A;nérica han hec,-io lsto. d ó s e puede saber si jJico

lás Guilléii ha se1itido o no la influencia de Larca, pero .tj/:· 
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todos ;no dos~ en la misma forma que Pederico, Cuillr!n se ha -

adentrado en el fol k lqr de su país, se ha e¡;zpapado c!e toc?as 

las cosas populares, µ~a el l eng uaje y el rit;;zo po1Jular y ha 

prorl,uci r'o poesfa maravillosa. 

Despur!s de lq, publicación del i?omancero g itano, apar.§_ 

cieron romanceros de toclas clases en to das las repitblicas de 

Ibe roaméri ca. b'r?uardo Ugarte cli ce q11.e C?.lanc?o estaba t ;-a .bajan

c-?o con Ga rcfa Lorca en Jj,'spaña, llegaban casi a diario ejempla 

res ele romanceros y cancioneros de varios jóvenes escrito;-e s 

de América para qv.e Garc!a Larca los revisara. J.~ie ha sirfo --

imposi ble estudiarlos porgi~e no los ha y en las bibliotecas -

de ""Ié.xico, 7J si antes existieron en las librer(as, ahora es-

tán aqo tac'l.os º S'a iJemos ¡_frii ca;nen te q_ue casi toc!os e ra;i tan só-

lo imitaGiones del ,lo;nan.cero gitano. Bxiste¡i títulos co;¡zo el 

"Pri fii.:Jr ro1;2ancero cho lo"c?e José Varallanos, el",.io;;2a f'w e ro orto 

llo"c!e José Torres I!irtuare, los "Romances z ambos" ele .Angela -

Ramos, que no fueron publicados; el 111.-lomancero de las calles -

de Lima"de Arturo i:fontoya, y los Romances de Mi'guel d . Li;-a. 

lfencionamos a continuación a unos c uaritos autores --

que parece fuero ;i i ;ifluenciados ~Jor García Larca, aun cuando 

fue ra sólo por i rn itarlo. Entre los más destacados están ¡ Os-

car Castro z.; NicanorParra, autor de "Cancionero sin nom--

bre"; y Chela Reyes, todos ellos de Chile. JJ,~n el "Responso -

a Garc{a Larca" dice Osear Castro: 

Levaba el d fa en el cinto 
como un alfanje de plata 
y en el arzón de la silla 
z.ma gi~ i tarra gitana. 
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Romai7,ces ele luces nuevas 
se a brfa;i en s z.~ aai~oanta • ., _, 

Los aves riel cante jondo 
1 a 1 aiíZÍ an ca ¡¡za 11 amas. 

No murió co;no un gitano; 
no ;nz.~ri ó c?e pu?ialada. 
C'inco fusiles buscaron:; 
por cinco caminos, su alma. 
Le a.bri e ron e 1 corazc1n 
lo mismo que una granada. 
Y el surtidor de su sangre 
manchó las estrellas alias • 
• • • • • 

.M'uerto se quede! en la tierra 
tronchado por cinco balas. 
• • • • • 
if,'l rf o Guadalquivir 
llevará sangre en sus aguas. 

Claro está eue ese "muerto se qued6 en la tierra" es un,a imi

tac i 6n de 1'1v.Fuerto se gued6 en la calle/ con im puñal en, el -

pecho"; y luag o, "El río Guadalquivir/ llevará sangre en sus 

aguas" nos hace reco rda r la "Balada de los tres ríos" ~ 

b'l río Guadalquivir 
t ie ;ie las barbas granates. 
Los dos rfos de Grana r.?a, 
uno llanto y otro sangre. 

En Perc.~, Ricardo Peña, Luis Fabio Xa mrizar y José Var_g 

llano s son los más conocidos, y hay otros como Jos! Torres VJ 

daure, A. Arias Larreta, Angela Ramos, y Arturo I:ontoya. Bs--

tuardo Nuñez en su PanoraiíU actual de Ja poesfa peruana d ice 

que la poesfa de JU cardo Peña ''se acerca sensiblemente a la -

huella ele Garc.fa Lorca". JJ/stos versos del "Discurso de la ni-

ña ausente" se parecen mucho a las "canciones" y "prime ros --

poemp,p'I de Garc(a Larca. 

Siete serafines rojos 
custodian tu seno pálido 
siete golondrinas rápir?as 
tus cabellos amasaron. 
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.J.')n el li bro Waino (Liilza, C.I.P. 193?), Xa;nmar escribe 

romances modenios, y buenas descripciones r!el paisaje que ta.!!J 

biJn tie :ien una vaga remi n iscencia ele Garcfa Lorca. 

La luna, taza r1e le che 
blanca de la vaca pinta 
en un. descuiclo esta noche 
se ha derramado en la pampa. 
La ordeña(l,ora, allá arriba, 
c6mo la estará llorando. 

(Luna) 

C'on Jos! Varallanos empieza el romance "c7io l o ", poe

s !a en la que usa el lenguaje de los mestizos. Vemos ve rsos -

como: 

muslos :?e estrellas 
dos p ies de cara;nelo. 

Y lue go c?e los otros poetas de menor i mportancia tenemos ro-

menees s i ;i nÚ;¡ze ro y r?e to (l,as clases . E'sto es como co ns ecuen-

e ia de 1 os ro ¡narwes de Lo rea publ i cae? os en la Revi s ta de ---

Occidente. E'n marzo r7e 1928, aparee i ó e 1 iJri ;;ze r co;;zentari o -

s o iJ re Lo;~ca en PerzJ. Fue escrito :.Jor José fJ i ez Canseco en 

"Amauta" a propósi ·to de los romances g itano s QUe traía la Re 

vista de Occi~ente. 

JJ., .. n, Guatemala, _-::,uis Cardoza y Arag6n escri bi6 un "Ro

mance de Federico Garc!a Lorca" que es una mezcla r?e gitano y 

mulato QUe no nos parece mi~y conv i ;icente. 

Se fue el gitano de farra 
con una linda mulata 
ale gre y averi9v.ando 
u a orillas del iíar se amaron, 
y al despertar se encontraron 
con el sol en la guitarra • 

.De los de Venezuela podemos mencionar a :E'loy Blanco,

Jacinto J.7'ombona Pachano, Julio Morales Lara, Arévalo Torneal""' 

ba, Luis Barrios Cruz, Fernando _¿_':Jaz y Castillo, y Antonio ---
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Arrafz. Luis Al berto Sánchez ha bla de rU c;ws poe tas ve iie z ola-

nos en 1 os si 9u i en tes tér;;z i nos, "Gas i todos estos poetas brin 

aa;i el tema vernáculo. EJ.lo, en parte, por l a suge sti6n del -

ambiente y, en otra, por i ;¡iitaci6n de la poes!a de Oarcfa Lo_r 

ca, cuyo Romancero gitano ha hecho por refleje volve r a l os -

poe t as americanos hacia la insp iracicfn ;nás :J rÓ.xiraa 1) honr?.a : -

la re g ional". También se nota en es t os poetas el r?es cuiJ r i ;nie!J:. 

to de co s as menuc!as, y de un legenclari o y encantador ¡;zun<?o --

infantil. Fombona Pachano escri be en "Zapati t os de l luv i a": 

Zapatitos 
de lluvia 
calza 
la po r rU osera. 

Se 1 os d i o su ;;zac!ri na 
qi~e e s hi 1 ande ra. 

y en "Ba l ada del granc i o verde"; 

mi granad.o ve rde 
se volvi6 de oro! 
••• 

Claros cam;)aneros 
suenan los bac!ajos, 
en e ien compa;iitas 
de co ral, los pájaros ••• 
¡ Se volvió sonora mi graaac!a verde/ 
¡Te mandó su canto! •••• 

Julio ~.dorales La ra tamb iln escri be ve rsos de carác t er i nfa ntil, 

y, a la vez, unos como "Vo y con la tarde amarilla", se;;iejante 

a "Tierra vieja/ tierra ne gra" ele Fer7erico : 

¡T ierra roja, 
tierra dura, 
bi~ena es t á pa ra e 1 galope 
de los ca ballos de gue rra! 

De Colomb ia se me ne tonan 1i/dua rr!o Zalamea Borr?a, .w r!o 

Sa;nper, Ibr(o Achury Valen.zuela, Ji,'c!uardo Carranza, Jon; e Zala 

mea y otros • .i!J'ste Último fue amigo !nt imo c!e Lo rea en Es paFia, 
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b' tami':Jil1i ha orodu.cido algitn teatro lorq1t. ia1io, varios ensayos 

sobre el poeta, y un.a b tbliograffa r?e su o.Ora. 

ii1n Al!:dco, la obra r?e i· .. -ig uel N . Lira demuestra tener 

mucha in.fluei1,cia de García Larca • ..1.'Jodemos coinparar varios 

trozos de Lira y de Federico y encontrarlos casi i guales. Ra 

fael Solana, en "Hé.xico en el arte" (octubre, 1948 ) escri---

hiendo sobre (DON.Di!i' CiU:CE:I LOS TE.LDOZANJJ,'S de /iiguel if. L ira -

dice¡ "Hay un tramo entero que es una adaptaci6n ele ima p ie-

za por ;;zuchos conce ptos cara a Lira, y que ha influi r.!o en -

mcfs de un lugar ele su obra, Bodas r?e sangre, c?e Fe derico Car 

e fa Lo rea. " 

En la obra LINDA, c? e L ira ha y una canc i6n ere cu;ia que 

se parece muc7w a la canci6n de cuna de Bodas de sangre . 

Linda g .A la luna, luna ••• 
J.7. faclre: luna de papel., •• 
Linda i A la Luna blanca 
i·J.adre ¡ de cera y de mi el. 

Juntas: Duérmete mi niño, 
duérmete mi amor, 
que la luna blarica 
se volvi6 una flor. 

Yo pondré 1 a cu1ia 
junto al toronjil, 
para el niño 1 indo 
gz.~e se va a dormir ••• 

y en Borlas c?e sangre g 

i~luje r : Duérmete, clave 1, 
que el caballo no quiere beber. 

Suegra ; Duénnete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 

lfujer: ifi niño se duerme 

suegra: l!i niño se calla • 

.liujer: Caballo, mi niño 
tiene una almohada. 

- 96 -



Suegra; E/i~ cama de acero. 

Uujer: Su colcha c!e holanda. 

{j'ue g ra: i if ana, ¡if iio, na;ia • 

.:.Juj e r; i1Lli n i?io se duerme 

Suegra; Mi niño descansa. 

Jfujer ~· JJu,érmete, clavel, 
que el caballo no gzúere beber. 

Garc fa Lo rea señal6 la ,.vermanenci a de los valores tr~ 

dicional es CJ.U e siempre han sobrevivi r!o a to (1as las é2Jocas, a 

to c!as las escuelas literarias, y a todos los ca¡¡z lJios sociales. 

En resu;;zen, la az:;a ri ci 6n de Garc (a Lo rea tU o nueva insp i rae i 6n, 

un,ic7.ac! y rlirecci6n a estos diversos grupos de ¡Joetas ;1 r!rama-

t ·urgos h ispa;ioamericanos, haciéndol es renacer ei i l a cz.~na de -

la traclici6;i po n!.lar es pañola. En, García Lorca enco i?.t ramos 

intensificac?o y sintetizac?o to i o lo que ellos, sin sa be rlo o 

si ;i utilizarlo, tenían de comz.tn entre si'. ;_::ior c onsi g z~ iente, la 

inf lue11,c ia de 1 "niño monstruoso'', como le llame! i~n acliiZ i rador 

arge ¡itino, fz.~e, desde un principio, arrolladora. Agré9uese a 

esto su trágica muerte y la crisis mundial r7e la cual ll eg 6 a 

ser s(¡nbolo, y tal vez por?amos empezar a co;;zprender el entu-

siasmo de s us r?i scfpulos. La técnica lorqu iana, co¡;zo anterio_r 

mente la técnica rubenclariana, hubo de extenderse rá;_Jida,¡-zente 

por ·toda la América Hispana. 
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CONCLUSION. 

En reswnen, Pede rico Garc fa Larca es e 1 holíl .ore que -

fue un torrente de poesfa con el don de exnresarse 1 íricamen 
. - -

te. Romántico, espont áneo, intiútivo, ingen. ioso ; en su obra 

fue todo menos un intelecti~al o un i ing ido. No puede uno ima 

g inarse a Federico pensanr?o ace rea c?el tema de un poema, es

tud iándolo y luego diciendo: "Voy a escribir sobre esto y 

voy a hacerlo rle esta manera". Bscribi6, o muchas veces im-

p rovisc! poemas, de lo que s inti 6 en el momento; sentimientos 

basados en un hondo conocimient o de su pueblo, y de todas -

las cosas popidares, cosas que c ono ci6 quizá ;;iejor q_ue nin-

gdn otro, porque ahondrf hasta las r1J.:' ces del pueblo espa?iol. 

De ese conoci miento y debi do a, su genio natural, ;~e~ 

lizcf la fusicfn r7e lo popular y lo cul t o, creando asl una 

obra re al;;iente grande. 

i'ifo siendo su obra intelectual, no puede uno asomarse 

a ella en plan de esti~diante, y esperar comprenderlo ~, goza.r 

lo • .i:n ef ecto, serta casi imposi bl e entender a Federico sin 

entregarse completamente al drama que nos presenta a cada ins 

tante. Se necesita más coraz6n que cal.Jeza para comprender la 

poes.fa de Federico, porque es poesía que se sient e ~Jrimero y 

se en.ti e iide des pués. 

si~s temas p rin,cipales se basan sie;;zpre en lo popular. 

Sus pr ot agonistas son primero el g itano y des pués la ¡;zujer.--

Aun cuanr!o dichos te;nas, "¡por ser populares, son muy conocidos, 

su fon;za de tratarlos es t(picm;zente espaifola. JJr.,!esto QUe Ga;r 

eta Lorca descubrió la verdad pura en el alma española, es di 
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ffcil que los de;n&.s pueblos compre;idan su obra (principalmeJ:1 

te aquellos que no hablan español) •. 8s imposi ble traducir -

su poes ta a otro idioma sin que pie n?a su sentido. A pesar -

de ésto, ha logrado alcanzar mucha popularidad en todo el 

mundoi· críticos de todos los paf ses reconocei'i su val fa, y ha 

sido la influencia más sentida por los jóvenes escritores, -

destacando entre sus contemporáneos. 

Segifn. lo dicho ?Jor varios ainigos suyos que se encuen 

tran aliara en i!ie.xico, Federico, a pesar de sus problemas per 

soaales, gue no ten { an q-u.e ver con su obra ni con su trato -

con la gente, /ue muy solicitado por todos • .Fite como el fue

go que nos atrae './ QUe ai~1i moribundo es bello por s u mis¡;za -

triste .za. 

J:!i
7ntre los homenajes rendirlos a Carcfa Larca existe -

el clel poeta americano, Pablo i'veruda, Quien escribió uno muy 

sentido y muy cierto ; "Federico García Larca era tan popu-

lar como la guitarra; alegre, melancólico, profundo y claro 

como u;i niño, como el pueblo mismo. Si se hubiese buscado -

con d ificultad, paso a paso, en todos los rincones y escon-

dites alguien para sacrificar como se sacrifica un símbolo, -

jamás en. ningún sér ni en ningún objeto se hubiese encontra

rio el alma popular espa?íola en toda su viveza y p rofundidad, 

como en ese sér elegido. Han escogido bien aquellos que fu

si lánc7olo, han querido tirar sobre el corazón mismo de Esp_a 

ña." 
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