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A 1llI M A D R E L A 

INSPIRACION DE TODAS 

MIS ·AMBICIONES 



I N·T Ro D u e e I o N. 

En el mapa general de la poesía española, re

sulta una línea de trazos y tonos inconfundibles~ bUya ctt 
recci6n acompasa la marcha de los estilos y las escuelas

muy desde el principio de la historia litsraria peninsu-

lar, hasta las más recientes trayectorias artísticas del• 

idioma en el mundo que lo habla. 

Esta línea es la de las escuelas andaluza~, -
poesía sevillana, .cordobesa, granadina, importantes desde

siempre. 

Tan obvio es el hecho, que apenas obliga a com 

pro bar lo con una o j e·ada rápida de la historia literaria, y 

con solo evocar unos cuantos nombres egregios:- Herrera, -

G6ngora, Baltasar de Alcázar, Francisco de Ribja, Rodrigo• 

Caro, Juan de Arguijo, Pedro de Espinosa, Fray Luis de Grs 

nada, en la Edad de Oro; Mart:!nez de la Rosa, ol buque de-

Rivas, Gustavo Adolfo B~cquer, más acá. Y en el fondo,la ... 

sombra luminosa de S~neca, señalando una direceii6n. 

Por influencia avasalladora, o por reacci6n ª'ª 
versa, y siempre por con~raste, la poesía andaluza ha rea

lizado esa tarea de direcci6n en el panorama de la poesía

española. 

El fen6meno hist6rico que aquí se apunta, nos-
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lleva a plantear una serie de cuestiones como ·éstasi¿cu~

les son.las notas distintivas de la poes!a andaluza? -¿cu~l 

es el secreto de su fuerza? ¿c6mo se mantiene a trav~s de

~pocas y personalidades tan diversas como las que registra 

la historia literaria? ¿has.ta d6nde re_sponde el carácter -

regional y hasta d·6nde os un pnodt'lcto goops:tqu!co, espe: -·-. 

cialmente de la naturaleza y de las ciudades principalesJ

Sevilla, C6rdoba, Granada? 

El conjunto de todas estas interrogaciones - -

constituye el tema del presente trabajo. Pero como el exa

men 11 terario debe reducirs·e a una porci6n en el tiempo, -

nuestras preferehcias nos han llevado a limitarlo, por dos 

nombres bien caros en el afecto de los que profesan el cul 

to a la poes!aJ B~cguer y García Lorca, pasando por otro -

no menos insigne_:l Juan Ram6n Jimánez. 

Examinar la línea de vibraciones emocionales y 

po,ticas que viene de Gustavo Adolfo a Federico, es c~ptar 

el más amplio secreto de toda la poesía andaluza y acaso,

el de toda la poesía española, que se ~ifra en este mamen ... 

to de la historia que nos hemos propuesto seguir, desde el 

misterio romántico hasta el esplendor de la modernidad po~ 

tica. 

Desde luego hallamos que B~cquer tiene su cuna 
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y nutre su sensibilidad en Sevilla, mientras las raiées 

de Garcia torca se hunden en tierras de nranada, con lo 

cual las ciudaae·s que dif.ron nombre a escuelas ilustres 

de la poes1a áurea, vuelven a ser la fragua en que reve~ 

bera el milagro poético, el crisol en que se depura el -

romanticismo y las corrientes modernas de la poosia, con 

un sello de autoridad·y ar-istocracia idéntico al de los -

grandes poetas clásicos, que estas mismas dieron en los -

sir,los de oro. 

No puede ~cr un azar circ-unstancial lsto, N6, 

no es Ó'l que la influencia poderosa de Juan Ram6n, entre 

?éqquer y ·Garcia Lorca esté impregnada del campo, los ci~ 

los :1 el airo andaluces. Tampoco lo os el que, como en pa

sadas .. dades, la poesía an('laluza, dcsdA Al romanticismo,d~ 

purc y sea muestra de ostilos, conjugando el arte popular 

y la más r~finada aristocracia, que no otra cosa es la no

ta sobresaliente en la obra de Bécquer, do Juan Ram6n y de 

Garcia Lorca. 

Lo _primero .que, se ocurre preguntar ante esta rea 

lidad do la historia litcrafia aspaftola ~s hasta donde las 

condiciona el ambiente andaluz; cuáles son 1 as variadas 

causan que a través do las épocas proc1uccn el florecimien

to más exquisito de la poosía., ¿qué tienen los cielos ., el 

aire., los campos, las gr:ntos do Andalucia para educar la 
sensibilidad en orden a la creación artistica? ¿qué es lo 

1#1# 
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sensibilidad ~n orden a la creaci6n artística? ;,quá es lo -

que ha hecho de Sevilla, de C6rdoba, de Granada y de otras• 

ciudades y pueblos andaluces la sede permanente de grandes

escuelas po~ticas?. 

No es que se acepte unilateralmente la idea del 

determinismo en el arte, que sustent6 Hip61ito Taina en sus 

famosos principios de l·a r::.za, el momento y el medio, pero

la doctrina, sobre tener elementos parciales e indudableme,n 

te válidos, ayuda a la comprensi6n de los fen6menos art:!st1 

cos. 

Y puesto que el tema del presente estudio es la 

línea po~tica que parte hist6ricamente de Gustavo Adolfo -

B~cquer y del romanticismo, en primer lugar examinemos las

posibles relaciones ·que hay entre Sevilla y la naturaleza,

educaci6n y obra del poeta. 



- 5 -

S E V I L L A. 

Sevilla no se puede decir que es una capital 

más, es más que eso, es un· símbolo, una modeladora de la -

sensibilidad que ha influido y sigue influyendo a trav~s de 

todas las generaciones; es •••• , como una diosa pagana de -

formas amplias, que en su belleza une las sombras y las ri

sas del sol. Es un pueblo hecho carne en nuestro poeta de -

más sensibilidad. 

Sevilla ha sido la puerta de entrada de todo mo

vimiento cult···· · 1..,. importante. Ella, tan personal, tan re-

gional, tuvo un momento que se universaliz6, para ser la -

pri~era en absorber toda la savia del romanticismo, para -

luegp ir destilándolo, gota a gota. 

s·evilla lo absorbe tod9, pero esto no quiere -

decir que copie, no, ella lo transforma, lo supera, 11 re~orea" 

todo lo que pasa por sus dominios, mejora su original y lo

convierte e.n obra maestra. 

Un ejemplo típico de asimilaci6n lo tenemos en -

la palabra ur1amenco" que se le da a todo lo andaluz. Fede

rico de Onís da.una expl1cac16n· plausible y dice que esta• 
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palabra !'.8 aplic6 al traje que usaron los cortesanos de -

Flandes, q'1e trajo a la Corre de Carlos I; todos sabemos, -

aplicamos la palabra "flamenco" a todo lo típicamente and-ª 

luz, sin que nadie se acuerde de Flandes. 
, I 

Sevilla, en los remotos tiempos, fu~ cuna de -

la civilizaci6n europea. Cuando los Judíos, seftores de la

cultura de aquellos tiempos se aposentaron en su capital,· 

por acuerdo de los musulmanes, porque así convenía a sus -

intereses, esta raza aport6 su sabiduría wliversal, pero -

Sevilla fundi6 en su crisol este enormé caudal y lo regio

naliz6, 

Sevilla es una de las ciudades con m~s influen 

cia y costumbres morunas; sobre ella han escrito desde los 

m~s remotos tiempos. En su elogio del Al-Andaluz se decía-

11Si en Sevilla se pidiera "leche de pájara la habría", de§. 

de entonces hasta ahora Sevilla ha inspirado constantes r2 

sarios de elogios, poco nuevo podría yo ~ecir despu~s de -

que tan grandes escritores se han ocupado ~n ella, Pero me 

pareci6 de inter~s relacionarlo, para mayor claridad de lo 

que me propongo hacer. 

Sevilla es la ciudad andaluza por exc~lencia,

pero como la palabra Andalucía, en seguida inspira la idea 



de algo distinto a lo que en realidad es, voy a tratar de

explicarlo. 

Sevilla no e~ la ciudad de gritos y voces des-

templados cantando a cada_hora del día y de la noche; Sev1 

lla. es como la poesía, inefable, que no depende del aspec

to realmente, sino de algo que flota en el ambiente y que

solo se siente en los corazones. 

En el libró de Antonio Machado El Mañans ef!me 

ro, rectifica esta opini6n equivocada, al decir 11 el vano -

ayer" representado por la "España de. charanga y pandereta, 

que engendrará un raañana vac:!0·11 • 

Entre las cosas que he leído con verdadero gU§ 

to, acerca de Sevilla, está un pr6logo de Rub~n Romero, al 

libro de Francisco Orozco Muñc~z "futnglones . de Sevilla'~ no"!' 

solamente por el contenido del comentario sino por la opi~ 

ni6n tan acertada, que demuestra una identificación plena

para lo que es realmente esta ciudad tan incomprendida;re

fiei,ndose a un rincón de Sevilla, el Alcázar, dice "el si 
tio no es propicio para turistas". Este Alcázar es la Sev1 

lla de los Abed:!es y se recata de los extranjeros incultos" 

(Pág, 12, Obra citada, Ediciones "E.a Cigarra") 

Y en este tono sigue haciendo un bosquejo de -

lo que es y representa una ciudad con sentimientos. 
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Para los peregri.mos de un d!a calle afuera,&ye

se el repicar de castañuelas, el jipío del cante-jondo y el 

piropo de fuego del señorito. Aqu:!, dentro, hay un saltador 

de agua, un taz6n de alabast~o, una galería sombreada por -

jazmines olorosos y detrás de las celosías las palabras se

cubren el rostro con un velo t~nue, como las hijas de Ali. 

Sevilla no es la ciudad de alegría chillona, y

de an~cdota como la hace aparecer Dumas en su libro De Pa-

rís a C~diz. Describe una Sevilla de pandereta en que yendo 

por los caminos, ve gentes bailando en las carreteras;libro 

que di6 lugar a que doña Emilia Pardo Bazán lo calificara• 

de "trapisonda"; ~l confundi6 a los ·campesinos que iban co,n 

tentos al trabajo, propio de una tierra abundante y pr6spe

ra, con las comparsas de"~~"• 

Sevilla es otra cosa, es una arquitectura de r~ 

flejos, donde la luz está en todas partes, dentro, es decir 

que se proyecta desde dentro y a veces deslumbra a primera

vista, donde el aire está cargado de murmullos de pregones, 

de repiques de campanas, del ruido de los pasos, del tinti" 

neo de los cántaros ••••••• 

No solamente Sevilla tiene esa destacad.a persons. 

lidad, ese no se qué, lo tienen tambián hasta los puebleci

llos más insignificantes que 1a rodean. La Puebla, por ejem 
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plo, que es el primero que se encuentra al pasar los puar-

tos, es un pueblo con una fisonomía tan propia e inconfund,! 

ble con otros pueblos de Castilla o de cualquiera otra re-

gi6n de España, que al ser pintados por un mismo autor- se- -

distinguiría en la sola actitud de sus moradores, en sus'• 

rpsgos o simpleraente en su gesto ¿partidarismo?. 

Ella en s:! es un constante motivo de alegría, p~ 

ro ;íntimo; en el fondo, sentido; este país de ensueño tiene 

su esp!ri tu, la Giralda. Sevilla es esgrima y su espa_da es

de luminosidad, ágilmente movida, 

El que no siente a Sevilla en las venas, antes -

que en los ojos, nunca penetrará en ella; inquietud sevill~ 

na, que es una forma de evasi6n, un no dejarse sorprender -

nunca, Es como pez, que se escurre entre las manos de los -

sentidos. Teme hablar en serio y lo hace pocas veces, pero

cuando se hace el silencio,,, •• , Sevilla pronuncia una sen• 

tencia "Esta inmutabilidad es el rasgo más característico -

de Sevilla,. pues su genio, sus emociones, su religi6n, es-

tán fijas, porque están adheridas a ~sta fijamente" (Espafta 

,Yirgfil!, Pág. 70 Waldo Francic, Revista de Occidente), 

Su arquitectura es distinta al resto de España.

Sin ser tan árabe como C6rdoba, donde adn vive la idea del

Islam, tiene Sevilla huellas profundas morunas, sobre todo-
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en sus ~ostumbres; es cor:io una mora bañada en el Eurotas;un 

lirio que no es flor de España, sino del Nilo. 

Para penetrar en su psicología hay que sorpren--

derla, pero es tan difícil ........ Ella siempre duerme con -

los ojos abiertos, defendiendo un caudal de poesía y recue¡ 

dos que oculta. Llegará una hora ••••• quiz~s al caer la· ta,t 

de que Sevilla os dirá su secreto. 

Sevilla es narcisista y por eso se adorna de esa 

alegría externa, loca; quiz~ es lo que desorienta al extra

ño y a veces a los propios como cuando Zorrilla en uno de -

sus versos describe·una Andalucía falsa, 

¡Gran tierra es Andalucía¡ 

la gente allí alegre toma 

la vida efímera a broma 

yhace bien, por vida mía. 

Quien a Sevilla no vi6 

no vi6 nunca maravilla; 

ni quiso irse de Sevilla,, 

nadie que en Sevilla entr6. 

11 ¡Ver N~poles y morir"¡ 

dicen los napolitanos 

y dicen los sevillanos: 

"¡ver Sevilla y a vivir¡" 
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Pero esta desorientaci6n solo la sufren quienes

no han sabido penetrar su secreto. La espada ha tocado al

viajero en el hombro y Sevilla ha ganado el primer asalto. 

Tampoco se le puede perdonar a Byron el que di

jeras 

11Sevilla, a pleasent city, famous for orange -

and women11 • 

Viniendo por el c ao:Lno de "Dos Hermanas 11 , a la 

altura de Tablada, vemos a Sevilla como una visi6n lorqui~ 

na, nos hace la ilusi6n de ser un lim6n dorado, flotando -

en las aguas del Guadalquivir. En esto sí le doy la raz6n

a Dumas, pero solo en parte, en su libro ya citado" ~~_Pa-

.J.::ÍS a Cádiz, que dice que "solo le encontr6 el defecto de-
v 

que el primer golpe de vista me pareci6 que estaba cansa--
" 

grada al color amarillo". Pero lo que señala como un defe~ 

to es una de sus virtudes. Mi opini6n, es que Dumas qued6-

deslumbrado por sus reflejos, por esa arquitectura de re-

flejos, que al primer golpe de vista, solo se observa un -

conjunto de colores mult~formes, pero despu~s poco a poco

"al hacerse la vista", se va penetrando en toda su grande

za y entonces nos dar.,os cuenta que el esp!ritu de Sevilla

está en todas partes, en esencia y presencia, un clavel en 

una ventana, un suspiro en un jardín, un requiebro de una

garganta. 



Sevilla es una ciudad fina, graciosa, más que -

por coquetería, por cortesía con quien la visita, Es un 1~ 

berinto de luz, de olores, de reflejos, que cuanto más se

adentra e_l esp:!ri tu en su d~dalo, m~s lejos se est~ qe con,2 

ce.r el fECreto de la salida. Fácilmente se entra en Sevilla 

lo difícil es salir, 

El clima de Sevilla es c~lido, en algunos me-

ses de verano se puede decir que t6rrido. "En los d:!as de

V'erario la ciudad sonr:!e ondulante dentro del fuego que me,t 

ma el río" (mspaña Virgfil!). Pero la gente viene y va, como 

si el calor les impulsara el movimiento como dice Taine de 

los griegos 11 elcalor no los hace pesados ni tardos, como

suele pasar en los pa!ses cálidos"; al contrario, los hace 

comunicativos y parece que en esos meses se nos renueva la 

aleg~ia de vivir. 

Es que hasta el calor de Sevilla es especial,no 

es abrumador, es una embriaguez cargada de perfumes y sae-

tas,,,, •••• 

Ortega y Gasset, en su Teoría de Andaluc!a dice~ 

"en una ciudad como aqu~lla, milenaria, que ha servido de

lecho y de cauce a tantas· ·civilizaciones; se ha.lla todo 1,m 

pregnado de densas advertencias, cada cosa palpita cargada 

de mil ilusiones y es para el viajero sensible, llega·r a ~ 



Sevilla, penetrar en un sonoro emjambre de abejas espirittis 

les, hechas de oro y de temblor que le asaltan presurosas e 

inumerables yaspiran a dejar en el alma transeunte, a la -

vez, su aguijón y su miel, Gracián decía del tiempo, que ... 

11 sabe muchas cosas por lo viejo y por lo experimentado". 

¿qu~ no tendrá que decir esta ciudad de tres mil años?,Sev1 

lla, en ef~cto tiene mucho que decir", (Pág. 96 Obra citada 

Edici6n Losada), 

Ortega tiene raz6n, es una ciudad vieja pero -

con aspecto siempre joven; ahí está su secreto, Su catedral 

es del mismo tiempo que la catedral de Burgos, pero recuer

do que esta es imponente, con una apariencia de vejez abru

madora; en cambio, la catedral de Sevilla nos da idea de jy 

ventud, de gracia; da la sensaci6n de algo que vive, de co

sa animada que siente, que a diario se renueva, La catedral 

con su femenina Giralda, 11 el puente del muec:!n", que nos da 

la impresi6n que sobrevive a todo, 

La catedral de Burgos es lujosa como una ena¡jer:fr~ 

sus t0rros, las agujas.del Oct~gono y de la capilla del Con 

destable, tienen un misticismo aristocrático y sutil;rr~ue~ 

da algo a la traza fr~ncesa; es de las primeras en España -

de este estilo que recuerda al de Nuestra Señora de París,

aunque con la diferencia de la fachada que es de estilo g~-
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tico m~s recargada; al contemplarla se va apoderando de u

no la idea de la muerte, y aunque sus adornos son de una -

opulencia y de un arte exquisito, en que las formas medie

vales aparecen vencidas por el plateresco, esta suntuosi-

dad más que alegría de vivir, da un placer de morir. Es e~ 

mo parte de una gran osamenta, antiquísima que alguien hu

biera ·dejado abandonada al partir, por ser una gran mole~ 

imposible de transportar. 

A Burgos se la siente achicada, vencida por el 

,peso de su real Catedral •. Quiz~ alguien podría decir que -

sus torres como agujas, son a·~reas, pero me hicieron la. -

sensaci6n más de martirio que de goce. En cambio la cate-

dral de Sevilla empieza por tener a la Giralda "Palmera de 

luz", como dijo Machado. Es lo primero que se ve antes de-

entrar. 

Es una maravilla de sicplicidad, despierta emo

ciones extrarquitect6nicas, como cuando la m6.sica ~e hace

literaria a veces, o cuando la pintura se resuelve en tri

no y vaguedad musicalr 

Su colorido es una fusión de suavidad y de gra~ 

cia .. El tono claro de la piedra en las aristas, el sonros,2 

do del ladrillo en los entrepaños, el candor del mármol en 

los balcon$s, aberturas y ajimeces, hacen pensar en una 
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virgenl ruborizada y sonriente a ~a vez. 

Los ordinarios materiales de construcci6n estin 
sujetos a una esbeltez de lineas inigualable. 

La Giralda tiene una apariencia de alhaja de nj 

car y marfil, es la impresión que ceja y con sus celos!as -

que pnre.cen calado de aire, le inspiran a uno la idea de. vl 

vir. Ella en sí es armónica, riente y gr~cil. Ya con esta -

impresi6n grabada en el alma, va uno a ver la Catedral, con 

~nimo alegre. 

Se encuentra uno al entrar c~n una nave central, 

majestuosa, que es como un abismo puesto hacia arriba, graD 

de como tambi~n sus naves laterales, pero esta grandiosidad 

que impone un poco al principio, como el gesto adusto de un 

padre bonach6n, desaparece al instante, al contemplar sus -

treinta y seis columnas que son como torres miradas por su

base, terminando de una manera graciosa como juncos; no hay 

nada mas riente que esta visi6n de ~giles juncos descollan

do sobre el laberinto de p~náculos, laterales, terrazas y -

crestería erizada en el lomo del cet~ceo gigantesco. 

Tiene ese no se quá·de lo sutil de la arquitec

tura, que afina las líneas maestras y desen~umece las masa~ 

esto donde mejor se observa es en la portada; donde tiene -

mil torrecillas remates y chapiteles, con unas especies de~ 
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armas que albergan actualmente treinta y dos estátuas. Esto 

así explicado podrfa dar idea de abigarramiento y por el -

contrario, no puede haber nada con tal gracia y sencillez. 

Podríamos hacer una cita de Kant, reforzada por 

Cohen "En la obra de arte hay espíritu y alma" o "El arte -

es el arte del genio". 

Esto es quizá una forna subjetiva de ver las o-

bras de arte pero ••• ¿Es posible desprenderse de este ~ubj~ 

tivismo en alg6n orden de la vida?. 

Es decir, al primer golpe de vista de cualquier

obra ma~stra, sentimos agrado, temor, placer, sobrecogimien 

to, todo esto a priori, antes de analizar la obra en sí¡ es 

decir, el juicio que hacemos antes de conocer la obra a fon 

do, 

Esta impresi6n ·primera, al menos en nosotros pei 

dura y los posteriores razonamientos siempre tendrían como

base el primer punto de vista, 

Su r!'o, El Guadalquivir, e~ de los r:!os con alma 

y del cual dijo Ibn Safar, "El céfiro rasg6 la tdnica del -

r:!o, al volar sobre él y el r:!.o se desbord6 por su·s m~rge· 

nes para perseguirle y tomar venganza" (Al Sacundi Rev. de

Occidente P~g. 347,Y 34?). 

Pero las palo~as se rieron de él, burl~ndose al 
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abrigo de la espuma y el río, avergonzado, torn6 a meterse

en su cauce y a ocultarse en su velo. ¿De qué otro ría se -

han ocupado con tanta insistencia? 

"El Guadalquivir, el río de la gracia y el sale-

ro . 11 
• • • • • 

Sevilla tiene una personalidad tan firme, tan -

ardiente y a la vez tan recogida, que los turistas tienen -

que mirar al cielo para preguntarle el motivo de tanta graD 

deza; hay que doblar la rodilla ante ella y esperar junto -

a la reja de su noche, hasta que salga. Y entonces sí, en-

tonces Sévilla, como una mora, discretamente deja ver una -

parte- de su cara. "Sevilla, No, este es el cuerpo de Isbili 

ya~··• la ciudad de los visigodos, de los ~rabes de Yemen y 

de los coptos, el alcázar del morisco Yusuf que edifici6 la. 

Giralda" •••• (Una Diosa y Don Juan Espafia Virgen Revista de 

Occidente P~g. 71). 

Sevilla ha sido inspiraci6n de grandes poetas y

su belleza ha sido cantada en todos los tonos no ya sus moDU 

mentas, sus jardines, sus mujeres, sino hasta se han ocupado 

los poetas de cosas inverosímiles, como los versos que hizo

el Duque de Rivas a algo tan nimio como una cancela, 

n La primorosa cancela, 

que el patio y portal divide 
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y es transparente cautel4, 

qUe contra importunos vela 

y que la vista no impide. 

¿De quien será la invenci6n? 

¿De alguna vieja curiosa? 

¿De alguna madre celosa? 

Lo que yo s~ es que un ladr6n 

no puede inventar tal cosa. 

¿Abra cosa más trivial que una cancela? 

Pues sí; la hay: un patio. Pues a este·también -

hay dedicada una obra teatral, la cual termina con esta re

dondilla: 

"ya veis que nada hay mejor 

que _un patio en Andalucía 

para borrar en un día 

desavenencia de amor". 

Y es que en Sevilla, el embrujo está·en el aire, 

en el a~biente y el sentirse poeta es una necesidad, un de

ber. Además de que los patios y cancelas sevillanos, son~

nicos en el mundo. En la confusi6n de calles hierve la luz

Y en sus répen.tinas y recatadas curvas hay una perenne fra

gancia •. 
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La semana santa sevillana, es la atracci6n del

turista, por lo que tiene de sabor local, pero ellos no com 

prenden lo que significa en s:!, y se conforman solo con la

apariencia; para el forastero la semana santa es un motivo

de anécdota, sin profundiz.r m,s, pero la esencia exquisita 

de Sevilla está ausente. Para estar cerca de su sensibi+i-

dad hay que ir al puente de Triana·, en la madrugada del jU§. 

ves al viernes santo. A Sevilla se la siente por dentro, en 

el paladar y no on los labios, 

La suntuosa letanía de la semana santa, no es -

mas que la más famosa de sus artes, y la religi6n es .. 1:an,á,S? 

lo el pretexto para su propia adoraci6n. Sevilla crea dra-

mas y altares para su propio deleite, 

Manuel Reina, que ha escrito mucho sobre Sevilla, 

describe con apasionantes palabras la procesi6n del Gran P2 

der, 

"Sobre un figurado Monte Calvario rodeado de -

flores, donde las luces arden enc~erradas en los guarda bri

sas, se eleva la imagen del Señor, con la corona de espinas 

en las sienes" (España vista por los esp¡ñoles 1 Pág. 6Q9.C~ 

ferino Palencia. Edit, Almendro y Vila). 

Las saetas rompen el silencio con sus acostumbr!, 

dos ecos, donde parece ir trabada la triste mansedumbre de

María, 
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Detrás de los nazarenos, asoman los pasos de es;.. 

tras cof'rad:! .. s, todos cubiertos por un mont6n de oro y res

plandores, síguenles iguales fantasmas envueltos en sus td• 

n1cas con los cirios flameantes en las manos y un largo ca

pirote a la cabeza; y cuando han pasado en deslumbradora,. 

confusi6n que embota los sentidos, las procesiones de todas 

las iglesias, el d.ltimo Paso aparece en el fondo de la ca-

lle,. representando la honda soledad de la Virgen, la cual -

se envuelve en negro mnnto, cruza las manos en actitud de• 

profundo dolor y recorre la• calles de la ciudad, siguiendo 

las huellas de su hijo. 

4sta es la Macarena, que es tal vez la idea que 

tuvo un artista hU!:lilde, de una sevillana garbosa; es la -

diosa más altanera de Sevilla. 

En Sevilla, en esta época, todo es recogimiento

Y fervor, adn el nás apartado de las ideas religiosas se -

siente mís~ico en estos días; es el ambiente otra vez el-· 

que da la pauta. Se vive intensamente y día a día la Pasi6n, 

Sevilla en pleno recoginiento, ora en su propio altar y se

reza as:! misma, 

Estas! es la Sevilla verdadera, la de las emo-

ciones profundas, con sus grandes claustros, tapias altas,• 

de una gran vida interior propio de monjas o de su¡tanas, 
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Sevilla está dentro de su -isla, Al p_enetrar en. 

su esp:!ritu es cuando se explica.todo; es cuando comprende

mos el aroma del·clavel y el cante jondo, Este cante anda-

luz que se alza c_omo una revelaci6n en la plaza de C6rdoba, 
. 

es el drama de Esp~ña hecho copla, La columna vertebral de• 

la mt1sic.a española, donde todas las voces de la historia de 

Espafta se entrelazan. 

Se ha escrito mucho sobre si la religiosidad de

Sevilla es fanatismo o superstici6n, no, es solo pasi6n. E.! 
te punto lo trata uuy acertadamente Am~rico Castro en su l! 

bro, donde deshace todos los mitos alzados en este sentido. 

"La religi6n española est~ basada en un catoli• 

cismo muy distinta del de Roma y Francia •••••• Es una forma 

de creencia c~r~cterística de España, solo inteligible den~ 

tro de la peculiar situaci6n vital de su Hisotira. La reli

gidn española -como su lengua-, sus instituciones, su esca• 

sa capacidad para la ciencia objetiva, su desborde expresi

vo y su personalidad integral ••••• " 

"La historia hispana.es, en lo esencial, la hi~ 

toria de una creencia y de una sensibilidad religiosa, y a

la vez, de la grandeza de la miseria y de la locura provoc~ 

das por ellas". (];spaña el}. su historia, cristianog, moroL,I 

jydÍO§·• Edit, Losada 1948. Págs. 97, 98 y 99), 
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El ambiente sevillano es propicio a la poes!a,

al ensueño, a la fantas-.:!a. El romanticismo se ensefiore6 y -

encontr6 en Sevilla su alc~zar, La fuerza de este ambiente

es el que labra la sensibilidad en orfebrería delicada en -

el alma del artista. 

Hay una línea de vibraciones a trav~s de toda -

la poesía española. Queremos solo·seguirla en la trayecto-

ria honda que viene de Gustavo Adolfo B~cquer, en quien la

Andaluc:!a rec6ndita aroma y asordina las quejas n6rdicas y

llega a Federico Garc!n Larca, en quien la tenue universal! 

dad de Sevilla alcanza una de sus mayores manifestaciones -

que se advierte en dos poetas andaluces, Gustavo Adolfo B~s 
quer y Federico García Lorca, dos artistas tan distantes en 

el tiempo y en el pensamiento, se unen en la noche de Anda

lucía por los h_ilos invisibles de una sendibilidad, produc,! 

da por el medio profundamente romántico. 

El romanticismo es exaltaci6n. Una actitud tle re -
beld.:!a frente a todo. El poeta se defiende atacando. ¿Es e.§. 

ta actitud algo que une a los dos poetas? quiz~ tambi~n los 

une un destino de vidas truncadas en sus comienzos, de vidas 

malogradas antes de llegar a cumplir SQ destino. 
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' CAPITULO II. 

BECQUER Y EL ROMA1TICISMO ETER?iiO. 

En este propicio ambiente y en días de eferves

cencia p6blica en que se hacía sentir el aliento del roman

ticismo popular, nació y creció Gustavo Adolfo B~cquerJ 11~ 

g6 al mundo cuando el restablecimiento de la Constitución -

de 1812. Tres días antes de la fecha de nacimiento, la rei

na gobernadora María Cristina, durante la mayoría de edad -

de Isabel II, puso a Madrid en estado de sitio, Corrían los 

d!as de revueltas, ,que culminaron en la tragedia de Madrid, 

la campaña de Mina en Cataluña y la enconada lucha centra-

lista, 

Cuando Gustavo Adolfo B~cquer contaba trece años, 

fu~ el levantamiento contra el Ministro Gonz~lez Bravo;este 

movimiento cundi6 a Cartagena donde se levantó la guarni--

ci6n. 

En 1853 se constituyó el nuevo Gabinete que fu~ 

llamado incoloro por querer incluir a vários bandos en ~l,·• 

Era una situación sorda que no tardaría en estallar, apenas 

tenía diecisiete años B~cquer, en 1854,-fu~·el_levantamien

to de Zaragoza, anticipándose al de V1ci1varo. 
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En 1 858 se consolida la uni6n liberal, la pro

clama para fundarla la hab:!a dado Posada, y apoyaba a QtDo

nell para acabar con los dos partidos existentes, liberales 

y con~ervadores y as:! unificarlos a los dos. As! se form6 -

el partido de O'Donell; surgi6 un per16dico en contra de~! 

te, "El Contempor~neo". El articulo proclama lo escr1bi6 

don Alejandro Llorente, conservador a la europea, amante de 

la legalidad y enemigo de sediciones y motines; pero con -

ideas amplias y a veces más progresista que los mismos pro

gresistas, 

La base del programa de ºEl Contempor~neo11 era

oposici6n ac~rrima a O'Donell y sentando nuevas bases al -

partido conservador, ten:!a sus doctrinas políticas que cui

daron muy·bien de no combinar con la democr~cia, 

La redacci6n del nuevo peri6dico se encomend6 a

gente joven sin ideas .políticas •. 

Su director fuá don Josá Luis Alvarado y sus -

principales redactores don Antonio María Dabi~, donRam6n -

Rodríguez Correa, don Gustavo Adolfo B~cquer, don Francisco 

Botella y don Juan Valera. Entonces tenía B~cquer 22 años. 

En 1859 suspende 0 1Donell las sesiones de la Co.1: 

te, y empieza la guerra contra Marruecos, que tanto luto -

cost6 a Espafta pero que tambi•n la cubri6 de gloria·y "ad--
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quiri6 legítima importancia" (Libro 23, P,g, 273 de la His

toria de España de E, La F'uente). 

En 1860, se redacta la legislatura, la que ful

le:!da en el Congreso, explicando la reina lo que acababa de 

suceder y anunciando sus proyectos. El Congreso fu~ presidi 

do por Mart!nez de la Rosa, que declar6 benem~ritos de la -

Patria a todos los que habían tomado parte en la guerra de

.A.frica, 

Todo lo arriba expuesto quizá no era muy necesa

rio porque ninguno de esos acontecimientos influyeron en el 

~nimo de nuestro poeta, pero al 0xplicarlo damos m,s fuerza 

a nuestra teoría de destino que tenía B~cquer; ahora sí en

traremos de lleno en su interior, en el mundo de su fanta-

s:!a y ya en este ~omento cambia el tema, Es en lo íntimo,d€ 

dentro a afuera, donde está su esencia. 

Su vida toda es un reflejo de su obra, que no -

será un virtuoso de la forma, su fuerte es el contenido,por 

eso se ha salvad:) a travefa de los años; por eso ser~ un va

lor constante de la lírica, que proyecta una sombra eterna, 

po~tica, y que deja sobre cualquier superficie el cuerpo -

atormentado de las rimas, 

¿Andaluz? Sí, como Angel Saavedra el Duque de -

C6rdoba, Ambos meridionales, traspasados de luz, oro y azul 
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se exaltan, tenían que ser mediterr~neos. 

El al'!lbiente, en uno y otro, afianza definitiva

mente cualquier influencia, convirtiendo sus obras en expr§ 

siones aut~nticamente españolas .. , Hernani, no¡ don Alvaro, -

¿Heine? no, las rimas, En todo momento tienen los persona-

jes y la inspiraci6n una tendencia típicamente española y~ 

es la acci~n personal lo que salva a ese personaje del Du•• 

que de Rivas, es taE1bi~n el espíritu andaluz de Bécquer lo

que da sentimiento a su obra, independiente del tema de las 

influencias experimentales en nuestro poeta, 

Solo, sin di~logo posible, en soledad, posici6n 

típicamente española, don Alvaro se entrega generosamente a 

su destino. 

Es un meridi~~ un ~r~p.~-, --Wl sultán en su me,& 

quita de desdichas, Por eso elige su autor, como puerta de• 

entrada al drama, un lugar típicaCTente andaluza Triana. 

Es la exaltaci6n de la anturaleza y de la pasi6n 

del azar. 

Con l~lvaro siente y sufre en a· daluz. No ser:!a "" 

arriesgado eloofialar el antecedente de S~neca, 

¿Es el anbiente el que ha incluido de manera ex

traordinaria en el te~peramento? 

En B~cquer la cosa cambia a otra forma de exprew 
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si6n, El poeta sevillano llega tarde al romanticismo, ya en 

1835 se est~ poniendo el sol.~el romanticismo. B~cquer ve -

las 61timas "luces reflejadas en los espejos" de los salor

nes y fu~ su mejor norada. 

Cuando estaba en su apogeo Walter Scoot, fu~ el

m~s traducido y el m~s leido y fu~ en hndaluc!a donde enco,n 
1"' 

tr6 más admiradores, el terreno estaba abonado, no había r• 

más que poner la semilla. 

Su biografía es tan conocida que citarla ser!a

nimiedad, pero dir~ algunos rasgos necesarios, Desde niño -

la suerte le fu~ adversa, fueron demasiados hermanos y un -

corto sueldo el de su padre. Empez6 a conocer desde muy --

pronto la pobreza, envuelta en el manto vergonzante del di

simulo; esto contribuy6 a crear una naturaleza enfermiza y

lo que acab6 con ~l muy joven, unida a que eran de la clase 

media, la que en España en todas ~pocas ha sido la m,s des~ 

justada. 

El se for~6 un mundo y de ~l lo sacaban a la -

fuerza. Nunca tuvo inter~s por nada que no fueran quimeras; 

Sevilla lo acab6 de enloquecer. 

La poesía aunque pasen cien años más, est, siem

pre joven, porque cada generaci6n tiene su ~poca becqueria

na, y siempre sentiremos por ella una nostalgia•••••• 
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La obra de Bécquer es corta por su temprana 

muerte, y por e.so no tuvo ni form6 escuela en su tiempo. 

Su vida fu~ quimera viviendo entre sombras 11 en

la obscura noche de mi alma ¿cuándo amanecer,? 

Hd~rfano, aun pequeño, en su niñez la primera -

clave que había de descubrir, el inagotable caudal de melan 

colía de su espíritu, desbordado en la poesía 11fr,gil alada, 

fugitiva y sensitiva de sus rimas", al decir de Azorín. 

Luego su juventud doliente, por la pobreza de~

sus recursos y lo enfermizo de su cuerpo, rué el crisol de

donde sali6 su renunciaci6n, sus gritos angustiosos.· 

El aborda los temas líricos eternosj el amor, la 

muerte, el dolor, pero •••• ¿Qu~ magia comunica a sus manos,

que hace vibrar las cuerdas más sensibles del sentimiento?

¡Qué gran sensibilidad de coraz6n¡ 

Su fantasía creadora nos lleva a regiones desco

nocidas y enajenadas de notas que hacen estremecer nuestro ... 

ser; José Mar:ía MoI!lmer Saus, le llamaba 11El poeta de las -

congojas"; yo diría que era un ser atormentado por sus in-

quietudes su gran vida interipr, que dejaba escapar sus SU§. 

ños por la herida de sus rimas. 

Su existencia dolorosa la plasm6 en sus estrofas 

imperecederas, donde desfilan mezclados "Los fantasmas de -
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la imaginaci6n y los personajes reales", Alberti lo bautiz~ 

como "Huesped de la niebla", por su poesía inefable, honda, 

humana, que es como un molde lleno de nostalgias y torturas, 

Sus sueños eran quimeras; am6 y fueron sus amo~

res profundos, pero tan d•Jlorosos que dejaron en su carne ;. 

una huella dolorosa y poníase la mano en el corazdn para a• 

callar sus latidos; llor6 mucho y lo confortaba saber 11 que

adn le quedaban l~gricas". 

B~cquer os un aut~ntico definidor de sentimien4-

tos popula!es, Pero su expresi6n no es democr~tica. Se re-

serva el derecho de la nobleza po,tica. 

Un gran señor, que sale a la calle para leer en

alta voz -con sus palabras- lo que los hombres van soñando. 

B~cquer es andaluz, vive en Andalucía en todo• 

instante, pero su residencia est~ defendida por altas ta--

pias de'~uspiros y risas, colores y notas", 

Dentro, en el gran patio sevillano, el poeta vi 
ve intensamente, como la luz que "temblaba en los pintados

vidrios" y es como dijo Pope, en traducci6n mas o menos am

plia "En la agudeza hombre, niño en la senciillez". 

B~cquer es un poeta que no tiene la gracia ampu

losa del 11 D1v1no 11 , es un poeta de matices entre el gris y• 

el verde, su tono es 11 menor11 • 



Una pasi6n con un _jardín al tondo y aqu! -tropetl! 

mos con Ún antecedente infantil: ·ei jardín de su casa de ' -
. . . 

Conde de Baraja_s i el jardín sevillano. Es el olor· :íntimo -de 

las macetas, el discre.to murmullo de la abeja del mediodía

sobre los 'azulejos de paredes y suelos' la profunda sensa .. -

c16n de ·1a tie0rra mojada, "-los arcos de luna en las noc.hes-
· .. 

de cal", 

Es el claustro vegetal donde en i~ndaluc!a los 

hombres después de haber hecho voto _de amor·, se con~agran~

la pasi6n de ia duda y de los celos, 

La poesía de Bécquer e's ·de una esencia romfntica, 

!ntirna, sentida, sin alardes exhuberantes ,- etérea, "llena· :de 

recogimiento y de emociones, y con palabras sin· retoroimieJ1 

tos, sencilla; su poesía fluye coI110 el agua dé un arroyo -

@is tali.no sin ~parente dificultad, es mis bien un-arotna -

que no lllOle·sta pe·ro. que se siente dentro· ;del alma su perfu

me; es de tonos suaves, acariciadores, lleno de sensibi-11-.:.-· 

·dad, sin que ésto sea algo contrario a su modo de ·ser, que

erEt retraido, lleno de ideas y est!mulos 'interiores, poco ¡, 

fecto a exteriorizarlos; "Su poesía es ·íntima y ~ecoleta, -

profunda y sent1cental" (fil:¿toria de la PQ@SÍa L!,¡:iqa.espa• 

.ñ.Q.h, por Gui~lermo ·n!az-Plaja-. Pig. '32'0. Biblioteca 'de :in: 

ciaci6n cultural). 
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Tiene muy pocos momentos en que dice algo quiz~ 

extempor,neo, como: 

"Porque yo amada m:!a creo 

que una oda solo es buena 

' 

de un villete de banco al dorso escrita". 

Quiz~ esta sea la t1nica queja un poco brusca -

que tiene; lo dem~s son suspiros de un alma atormentada, -

que t~ muriendo poco a poco y exhalando su perfume; quizl -

sea pasi6n-de sevillana pero el contenid<;> po~tico.que se e,n 

cuentra en toda la obra de Bécquer, su fascinaci6n, no la -

he encontrado en ninguna otra parte. No y.a cuando ten!a la 

edad que suele ser cuando todos fijan para que gustase esta 

lectura, n6; ahora que ya está lejano aquel tiempo, siento

la misma enoci6n y la misma ternura que sentía entonces, El 

hace sentirse un poco desligado de las miserias diarias,ha~ 

ciendo que se sienta uno un poco más bueno. El gusto natu-

ralmente se puede educar pero hay cosas que despu~s de te•

ner gustos DUY extremos, sigue uno deleitándose en la lecty 

ra de aquello que ley6 en los comienzos, y es que B~cquer -

habla a los sentimientos, sin que tenga para nada que ver -

el nivel de cultura, necesario en otros autores; dice las• 

cosas más profundas con las palabras más sencillas, toca a

los sentimientos de la manera m.is suave. 
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Hay una discusi6n sobre sifué influido por Hei 

ne o n6; esto no es del terna de mi trabajo y no lo voy a~"~ 

analizar, solo diré que en el pr6logo a las obras completas 

de Bécquer de Ram6n Rodríguez Correa, dice: "Que aunque hay 

un gran poeta alem~n, Enrique Heine, a quien puede creerse

ha imitado Gustavo, ~sto no es cierto, si bien entre ambos

existe mucha semejanza", y contind.a otra vez el autor di---
... 

ciendo que "Gustavo se asemeja a A1 fredo de Musset". 

Contind.a haciendo una biografía muy completa de 

Bécquer, llena de elogios, contando anécdotas que pasaron -

juntos, de como él renunci6 al puesto que tenía en la Seer~ 

taría de Bienes Nacionales, porque despidieron a- Gustavo -

por pintar a Ofelia en papel de oficio. Lo que más ensalza, 

es su buen c~raz6n; a veces se veía en la ineludible obligg 

ci6n de hacer crítica literaria y sostenía verdaderas lu"-

chas entre la verdad o lo que ~1 creía su obligaci6n y su -

innata predisposici6n para no hacerle daño al pr6jirno. 

(Bécquer, GustavoMolfo, Obras Completas, EditQ 

1:ial 11 Normi 11 México, pr6logo de Ram6n Rodríguez Correa. Es

ta edici6n esti fielmente copiada de la que se editó en Ma

drid en 1872) •. 

Todo el pr6logo de Correa tiene el objeto de de

mostrar de una manera clara que él lo conocía a fondo, sa--
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b:!a sus gustos, y sus aficiones literarias, si hubiese lei

do a Heine, él lo hubiera sabido. Contrario a esta teoría -

está la afirmaci6n de Valbuena y Prat que da por sentado en 

su libro, que sí fu~ influido Bécquer por Heine, pero ya d! 

je más arriba que esto no es del tema de mi tesis, ni la SQ 

luci6n positiva o negativa no influiría para nada en el de

sarrollo ni en la conclusi6n de mi teor!a. 

Tambi~n sobre este tema habla Guillermo Díaz Plg 

ja en su libro Historia de la poesía lírica españolaf 11El -

estudio de los precedentes de la poesía becqueriana pueden

resumirse asÍJ la crítica más cercana al poeta lo considera 

influído por Heine. Don Juan Valera la conceptda como un -

"ayunta~iento monstruoso de los liders alemanes con las se

guidillas y copias de fandango andaluzas''• Esta opini6n la

recoge el Padre Blanco García (ob. cit, Vol. II, P~g. 91) y 

completa D:íez Canedo, que llama a Eulogio Florentino·Sanz -

el Boscán del Germanismo y a Bécquer su Garsilaso de la Ve-

ga, 

Esta teoría generalbante aceptada es destruida• 

en un documentado artículo del profesor de la Universidad -

de Ohio, U.S.i~., Williams S·, Hendrix, "Las Rimas de B~cquer 

y la influencia de Byrbn (Boletín de la bcademia de la His

toria, Vol. XCVIII, cuaderno II, abril de 1931), quien cree 
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que la influencia fundamental visibles en la poesla de• 

B~cquer es la de Lord Byron (alguna vez, a trav~s d~ las.• 

versiones de J,M, Larrea, que hace respecto del poeta in-

gl~s el papel que E.F, Sanz hace respecto del alem4n), B's 

quer, en efecto, cita muchas veces a Byron en sus obras en 

prosa, y adn algunas de sus rimas, como la XIII, se publi• 

c6 en el peri6dico "El Nene" (1859) cottto 11 Imitaci6n de l3)'M 
' . 

ron 11 • Téngase en cuenta la influencia de Byron sobre Esprgi 

ceda. No niega Hendrix la de Heine, pero llega a dec~r que 

''B~cquer y Heine se parecen porque ambos se parecen a ~Y·"'.'.l: 
. .,. 

ron11 (P'g" 893) Dt(maso Alonso, en su artículo "Aq~ella ar-... 
... ... , .. 
ma de B~cquer" (Cruz y raya, 27 P~g, 28) acepta, ecl~ctic2 

J .,.. .~ 
; • 1 

mente la doble influer!ci:a, . añadiendo por ~u cuenta una le-
1· 't' ~ 1 • • • f : .• ' . , .-~ ." •. ~ .1 ··.- - ~ ,.., ~· 

~e hg._ella completamente anexd6tica_,; ·de D4u.sS>et (, 11 A. quoi ~~-
• ·1 J . i 

vent les jeunes-fil~es"). en l'a .rima· •tnel sa16n en al ángu,¡. 

lo oscuro", anteriormente Rafael M,.Merch~n hab:!a señalado 

otros motivos de influencia mussetiana en B~cquer (Estu--

dios críticos. Madrid. Editorial Am~rica. Pág. 141 y 14j•. 

Historia de la poes:!a lírica española. P~g. 332. Edit, 11 B1 

blioteca de Iniciaci6n cultural). 

En el caso de á'irmar cualquiera de estas in~-~ 

fluencias, daría todavía m~s fuerza a lo que me propon d~ 

mostrar, a esa "recreación" de la que he hablado y no ha• 
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ría m~s que afirmar tambi~n el dicho popular de 1 

"¿qu~ tendr~ esta tierra, 

yo, me jago cruces, 

que hasta a los franceses 

los vuelve andaluces ?11 

El regionalismo de B~cquer tiene tan hondas rai 

ces en su ser, que aunque no haga alusi6n alguna a Sevilla, 

aunque ponga la acci6n en otra parte, se respira el ambien

te sevillano. 

"En Sevilla, en el mismo atrio de Santa Im~s, y

mientras esperaba que comenzase ••• ~ •••• " 

Coloca esta leyenda, mezcla de fantasías y de -

romanticismo en Sevilla, y pone en boca del pueblo, aspee-

tos de una faceta andaluza peculiar!sima, la credulidad se

~illana. En todos los dem~s pueblos puede darse la ~pari--

ci6n de la Virgen y otros milagros, pero esa sensibilidad

que pisa los límites de la locura solo sed~, a nuestro pa

recer, en el andaluz; ~l cree y cree a pie-juntillas que el 

organista vino de ultratumba a tocar su 6rgano porque era -

parte de ~1, y al norir dej6 allí su alma, esta adoracidn y 

este continuo recordar a Sevilla lo veremo~ tácito o implí

cito reflejado en toda la obra de B~cquer, 
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A trav~s de toda esta leyenda va describiendo -

calles, modelando tipos y plasmando conversaciones tan ca-

racter!sticas del gracejo andaluz que parece que esti uno -

paseando por cualquier calle de Sevilla. 

"Buenas noches mi señora doña Baltazara. 

¿Tambi4n usarced viene esta noche a la Misa de Gallo?.Por -

mi parte, tenia intenci6n de irla a oir a la parroquia, pe

ro lo que sucede ••••• -¿Donde va Vicente? Donde va la gente. 

Y eso que si he de decir la verdad; desde que mur16 maese -

P~rez parece que me echan una losa sobre el coraz6n cuando

entro en Santa In~s. ¡Pobrecillo¡ ¡era un santo¡ ••••• •" 

Un poquito antes de este diálogo popular se re

monta hasta la cima de una exquisita sensibilidad. Describe 

la forma maravillosa y casi sobrenatural que tenia maese Pí 
rez de tocar el 6rgano, derramando su sensibilidad delicada 

en unas lí'neas. El cuadro que pintaba_predisponiendo al les 

tor en una forma mística. 

11 Pas6 el introito y el Evangelio y el Ofertorio 

y lleg6 el instante solemne en que el sacerdote, despu~s de 

haberla consagrado, toma con las extremidades de sus dedos

la Sagrada Forma y comienza a elevarla". 

"Una ne"',e de incienso que se desenvolvía en on

das azuladas llen6 el ámbito de la igles·ia. Las campanillas 
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repicaron con un sonido vibrante y maese P,rez puso sus -

crispadas manos sobre las teclas del 6rgano". 

11 Las cien bocas de sus tubos de metal resonaron 

en un acorde majestuoso y prolongado, que se perdi6 poco a

poco, como si una tifaga de aire hubiese arrebatado sus 61-

timos ecos 11 • 

11 A este primer a9orde,.que par.ec:ía una voz que

se elevaba desde la tierra al cielo, _respondi6 otro lejano

Y suave, que fu~ creciendo, creciendo, hasta convertirse en 

un torrente de atronadora armonía. Era la voz de los ánge--
. 

les, que, atravesando los espacios, llegaba al mundo, Des--

pu~s comenzaron a oirse como unos himnos a la vez que, al -

confundirse, formaban uno solo, que, no obstante era no mis 

el acompañamiento de una extraña melodía, que parecía flo-

tar sobre aquel 'oc~ano de misteriosos ecos como un jir6n de 

niebla sobre las olas del mar 11 4 (Ob. citada de B~cquer. Ka,i 

se P~rez el organista, Leyenda. P,g. 25.-Edit. Aguilar). 

Así sigue describiendo con fantasía mediterr,-

nea la manera maravillosa de c6mo tocaba el 6rgano su prot~ 

gonista. Quizá otros poetas toquen cuerdas mucho más sensi~ 

bles, pero es completamente suyo ese captar situaciones t!" 

picas andaluzas, ese pasar de lo solemne al diálogo popula~ 

ese hacer estremecer hasta el llanto e inmediatamente poner 
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el ,n1mo en disposici6n de reir y orar al mis~o tiempo; es~· 

to tambi~n es patrimonio de la idiosincracia andaluia, ya -

no digamos en muchas de sus obras que como ,sta, i"a sitda -

en Sevilla; toda su obra está plet6rica de sol, y del am.~-~ 

biente andaluz, Se emborracha del perfume y del colorido de 

su tierra y emborrona cuartillas en estado de embriaguez. 

Cuando describe un paisaje, sitde donde sitde " 

sus personajes, siempre saltan a la vista los paisajes and~ 

luces, llenos- d,e colorido y aromas .. 

"La fuente brota· escondida en el seno de una pe

ña, y cae resbal~ndose gota a gota por entre las verdes y -

flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cy 

na. Aqueilas 80tas, que al desprenderse brillan como punt~s 

de_oro y suenan como las notas de un instrumento, se reunen 

entre los c,spedes y susurrando con un ruido semejante al -

de las abejas que zumban en torno de la$ flores• se alejan

por entre las arenas y forman un cauce, y luchan con los -

obstáculos que se oponen en su camino, y se repliegan sobre 

sí mismas, y saltan, y huyen, y corren unas veces con risas, 

o tras e on sus piros, has ta e ae r en un lago .u (,~os ojos ver-

des. Leyenda, Pág. 41. Obras Completas de B~cquer). 

Aqu!no noml;>ra a Sevilla, pero la sugiere en C! 

da palabra; en cada nota aguda que da, va reflejando los P! 
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rajes que podrían ser del Alc~zar, con sus fuentes susurran 

tes, o del Parque de Maria Luisa, con el perfume embriagan

te de sus flores. 

En otro trozo de sus "Esbozos 11 , Las hojas secas, 

describe maravillosamente el Otoño pero no el de cualquier 

parte, sino el de Sevilla, lleno de colorido, de sugerencias, 

de perfumes, de evocaciones. 

La primavera de Sevilla d..11.ica en el mundo, flota

en otro pasaje donde dice: 

nouando el cielo se corona de rayos de luz y la

tierra se viste de verdura y de flores, y el viento, trae -

perfum~ y cantos de pájaros y armonías distantes, y se ama y 

se siente uno amada. n.11 •-" 

Todo eso y mucho m~s se siente en la primavera en 

Sevilla, el.ambiente lo envuelve a uno,.lo transporta, lo e

leva a regiones llenas de encanto y de romanticismo, el aire 

tiene electricidad que se la comunica a uno, llen4ridolo de~ 

legría de vivir •. 

'"I 
t Todas estas consideraciones que acabo de hacer -

es en cuanto a sus "Leyendas" y "Esbozos'', sus rimas rebosan 

andalucismo, cada rima es un cante por soleares o seguidi--

llas que estremece el alma, y hace vibrar nuestras cuerdas -

más sensibles •.. 
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"Mientras el sol las desgrarradas nubes 

de fuego y oro vista; 

Mientras haya en el mundo primavera, 

habr~ poesía¡ 

Mientras sintamos que se alegra el alma, 

Sin que los labios rían; 

Mientras se llore sin que llanto acuda 

a nublar la pupila. 

El haber visto muchas primaveras en distintas -

partes del mundo le da a uno derecho a h~cer distingos y a

establecer comparaciones; as! como el oir una másica selec

ta, el alma se eleva y se siente uno mejor, as! la primave

ra en Sevilla, su sol ardiente, hace estremecer nuestra fi

bra más sensible y desear un amor imposible en este mundo. 

"Los invisibles ~tomos del aire 

En derredor palpitan y se inflaman; 

El cielo se deshace en rayos de oro; 

La tierra se estremece alborozada; 

Oigo flotando en olas de armonía 

Rumor de besos y batir de olas; 

¡Es el amor que pasa¡ 

Todos sus sentimientos de amor, y otras veces -

de odio, lo relaciona con el ambiente y en ningán sitio del 
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mundo da la sensaci6n de que la tierra siente y llora con -

uno, porque en Andalucía que hasta las peñas tienen vida y

las piedras de la calle fisonomía propia, cualquiera que h~

ya estado en el barrio de Santa Cruz, no podrá negar que la 

forma de sus callejuelas y la personalidad de sus patios -

son dnicos en el mundo ••••••• 

"Hoy la tierra y los cielos me sonrien, 

hoy llega al f ando de mi alma el s ol ¡ 

Hoy la he visto •••• ,la he visto y me ha-
mirado 

¡Hoy creo en Dios¡ 

Si tuviese que citar las leyendas o las rimas 

donde habla del paisaje o el embrujo de Sevilla, tendría 

que citar su obra completa •••• 

•¡Qu~ hermoso ver el día 

coronado de fuego levantarse, 

y a su beso de lumbre 

Brillar las olas y encenderse el aire¡ 

¡Qu~ hermoso es, tras la lluvia, 

Del triste Otoño en la azulada •tarde. 

De las h6medas flores 

El perfume aspirar hasta saciarse¡ 

Un amanecer en Sevilla es como una serenata ma

ravillosa donde como dice un cantar popular: 
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11 Los pajarillos cantan por peteneras 11 

Su gracejo andaluz no lo pierde ni cuando va a

Veruela a reponerse un poco de la tisis que lo va consumieD 

do y termina por ~atarlo. En las cartas que escribe desde -

el monasterio y que las titula 11Cartas desde mi celda", en

la carta segunda dice: 

"Queridos a::nigosa Si me vieran ustedes en algu

nas ocasiones con la pluna en la mano y el papel delante, -

buscando un asunto cualquiera para emborronar catorce o qa:f.n 
ce cuartillas, tendrían lástima de ~i. Gracias a Dios que -

no tengo la perniciosa costumbre de morderme las uñas en e~ 

so de esterilidad, pues hasta tal punto me encuentro apura

do e irresoluto en estos trances, que ya sería cosa de ha-

berma cernido la primera falange de los dedos. Y no es preci 

samente porque se hayan agotado de tal modo mis ideas, que

registrando en el fondo de la imaginaci6n, en donde andan• 

enmarañadas e indecisas, no pudiese topar con alguna y ~ ,. __ 

traerla, a ser preciso, por la oreja, como dómine de lugar, 

a muchachos traviesos. Pero no basta tener una idea, es ne

cesario despojarla de su extraña manera de ser, vestirla un 

poco al uso para que est~ presentable, aderezarla y condi-

mentarla, en fin, a prop6sito para el paladar de los lecto

res de un peri6dico, político por añadidura, y aqu! está lo 

espinoso del caso, aquí la gran dificultad." 
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Y a es posible imaginarse c6mo un hombre todo -

sentimiento e imaginaci6n, puesto en el 

escribir en un peri6dico político; pero 

,·:. ~ I ·. 

trance de tener ··que 
, ;;,ir,. 

lo dice con uriaitr!l 

cia tan fina y delicada, tan llena de esa ironía diferent~•P 
.. 

que se adivina que es andaluz, que los mayores insultos del 

mundo los dir:!a en broma y con un tono de burla tan gracioj 
·' 

so que ser! inposible enfadarse. 

Bécquar sueña el sueño fram~tico entre su inte

rior poético y el mundo exterior adve·rso. Sufre verso a ver 

so. Las rimas, son un diario desesperado, faltan días, tal

vez meses, pero cada una de ellas encierra, resume, expone, 

un período de aquella vida atormentada. 

Cada deseo del poeta se quiebra al entrar en la

realidad de la vida, igual que una espada al atravesar el -

agua de un estanque. A todos los rom~nticos les ocurr~ lo -

mismo. y·solamente les quedan dos caminos: la ~uerte por el 

suicidio o la soledad, que no es "el arte de qued~rse solo" 

que dijo Díaz Plaja, sino la necesidad de estar en soledad. 

¿C6mo podría vivir B~cquer después de haber pre

senciado el vuelo de las golondrinas, en el espejo del rin

c6n? 

Solo, en soledad. Es decir, dentro de sí mism~ 

Refugiado en el motivo del dramatismo de su existencia, en-
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el 11 yo" exaltado, despu~s de la batalla perdida contra todo 

lo externo. 

En esta actitud de B~cquer hay una honda raíz -

española, porque quedarse solo es una soluci6n española an

te el desengaño o más bien un estado natural del español;~ 

en su raiz más honda podríamos pensar en su origen morisco. 

Este punto lo trata con todo acierto Karl Vossler en su mag 

nífico libro La Poesía de la soledad en España, (P~g. 20 -

Edit.Losada, Vuenos Aires), donde demuestra como por un es

tado especial del al:'1a se puede llegar a tener una concien

cia y anhelo de "Soledad". 

Y al estar solo, al adquirir conciencia de la -

soledad se entra de lleno en el Romanticismo. Los clásicos

tenían conciencia de la compañía; por el contrario los ro-

mánticos son conscientes de su soledad. 

Don ~uijote, en la soledad ~1orosa de Sierra MQ 

rena, es un ·adelantado de aquellos que buscaron la soledad

para encontrarse así mismos. 

:Mcquer, sin decirlo, haci~ndolo, en su poes!a~ 

está la huella de sus pasos, va detrás de Lope por .el cami

no de "A mis soledades voy, de mis soledades vengo", poque

ambos, -Lope enél}uel ~nstante y B~cquer siempre, están res! 

denciados en la soledad, porque un hombre que todo es alma

está cautivo de su cuerpo. 
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"Cautivo, torres y carcelero de sí mismo". 

B~cquer busca la llave para tirarla al río, por 

las aguas pasan el cuerpo del granadino y las miradas de -

.los árboles de Garcilaso ••••• 

El poeta queda solo, ¿El paisaje, los nombre~," 

las cosas?, Lo permanente. ¿Qu~ queda en pi~ al pasar los -

años? 11 Ni la lágrima 11 , "ni el plumaje del abanico11 , 11 ni las 

cuerdas del arpa 11 •••• La piedra, símbolo de dureza de cual

quier mujer amada; la piedra queda, en la~ ruinas, entre el 

verde y el blanco (la esperanza y la luna). La naturaleza -

victoriosa sobre lo pasajero. B~cquer, en sus obras en pro

sa, destaca las ruinas~ 

Una columna, en pie, rodeada de musgo, de fres-. 

coy tierno musgo~ El blanco de la Luna. Y el verde, de ese 

traje vegetal, que adorna el cuerpo de la piedra, fingiendo 

un traje de cola •••••• ¿Qu~ sal6n busca B~cquer en ese ins

tante? Por qué hay que ir hasta lo raás profundo de su emo-

ci6n para sorprender su recuerdo ••••••• 

La luna en el romanticismo es coro, escenogra~~

fía y a veces protagonista. La Luna y la Noche, y las rui-

nas y el ce~enterio, En ~l, nace Zorrilla y en ~l muere Don 

Juan; ese Don Juan que de no haberle matado Centellas se hy 

biese di.~parado un tiro mirándose en el espejo alargado del 
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Guadalquivir, Porque el personaje de Zorrilla es un tipo r2 

m,ntico que odia a su antecedente Tirso, Tambi,n Don Juan -

busca •la escena del cementerio• las ru!nas de sus enemigos 

para encontrarse as! mismo todo gesto de reto no es nada••· 

mas que el antifaz de la hostería puesto sobre su concien•• 

cia para no dejarse ver, porque lo que va a buscar en su ~ 

sueño, su 11 soledad de Doña In~s 11 •• , ••• 

En la noche vive B~cquer, Vn brillo de lágrima~ 

como gusanos ~e luz, señala su presencia en el jard!n que -

plantó Salvador Jacinto Polo. S9ledad vegetal, olorosa, ca·

tedrai de ramas, pante6n de hojas, La soledad es un estado

de gracia po·~tico • Tal vez les rom~nticos con menos fatiga -

corporal, llegan a ella, 

La naturaleza, ~rbol, r!o, luna, son elementos

que los rom~nticos aprovechan constantemente, ¿Por qu~? Por 

la pureza de su presencia. Cualquier elemento de otra clase 

puede, en un mom'ento, convertirse en complemento equívoco,~ 

El r:!o siempre es cielo líquido, y el·~bol jam~s déjar, ·4e

ser el arpa del aire•••••• 

¿Amor? La ~ctitud de B~cquer frente al amor, c.9. 

mola de todos lo~ rom~nticos, es de sufrimiento, No goza,

sufre. Se sacrifica físicamente. No representa un goce de .. 

piel y nervios superiores en su sttuaci6n topogr~fica, sino 
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por el contrario, es un constantemente motivo de sufrir.No

busca en el amor el estremecimiento medular, esa caricia de 

torsos y entrelazadas extremidades, No va al encuentro de -

lo permanente, de lo que queda en el amor; es decir, la in

tranquila duda, la noche de los o·jos abiertos, no por el --

placer~ y sí por la angustia de sospechar que en otra parte 

lo amado está amando. B~cquer quiere, sin ser correspondido. 

La fo:flma m~s pura del amor es ésta. Sin esperanza, sin cam-

biar los afectos. El amor por el aoor mismo, Es· ál quien a-

ma, por la necesidad de quemarse. No es la muerte de su deA 

tino, sino la agonía permanente. En esto aventaja a Larra,

áste se suicida, t~rmina, B~cquer vive, que es continuar a

mando, Ar.ior becqueriano, lo imposible, No elige, ni la morg 
! 

na promesa cercana, ni el fuego rubio vecino; n6; la sombr~ 

lo impreciso, el humo que es lo que queda después de la lls 

ma ••• B~cquer, al amar deja de ser un hombre para ser solo

espíritu; y esto busca en la mujer si lo encuentra, -si lo• 

hubiese encontrado- hubiese sido un sufrir frente a los pr.Q. 

blemas espirituales de cada día, y al no encontrarlo, asegy 

raba su destino, porque·e1 destino de los románticos -qun-

que est~ parezca aventurado-, es sufrir, sufrir por todo, -

hasta por ser amados. Sufrir es un estado de gracia espiri

tual; la duda es un sufrimiento. Y los que creen, "solo los 
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que areen dudan", esta afirmaci6n de Unacuno, es cierta'-.-

(Unamuno hubiese sido un cronista maravilloso de la ,poca

romántica). 

Sufrir y renunciar a todo. B~cquer es renunci~ 

ci6n. Vive y renuncia a la cuerte que le ofrece el suici-

dio. Ama recordando y renuncia al olvido. Sevilla no, y r~ 

nuncia al piacer de los jardines para irse a refugiar a -

las estancias abandonadas donde el cardo oculta la fragan

cia de las rosas; quiz~ fu~ esta una actitud orgullosa de• 

gran señor. 

Ama lo imposible; hace de su anhelo una leyen 

da. B~cquer llera por un amor perdido antes de encont~arlo. 

¿Buscó el amor concreto en una cujer ?. Seguramente, pero

esto no importa, su misi6n era amar lo imposible. Si hubi~ 

se surgido el "ser correspondido", B~cquer habr:!a fracasa• 

f~ como Bécquer. ¿Quien se imagina al poeta durmiendo a un 

hijo entre sus brazos?, B~cquer no podía gozar los place-

res de los hombres, por~ue B~cquer es un símbolo de sufri

miento· po,1tico, de ar.ior de 11 niebla y luz". ¿D6nde habita -

el olvido? No, esta residencia para los otros, B,cquer so~ 

lo vivi6 y vive, donde habitan los recuerdos, los imposi-

bles sueños de amor. 

Antes de E~cquer se habla del ror.ianticismo,de¡ 
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pués ~e é1,se·tive en el Romanticismo~ 

Bécquer es un destino logrado con lágrimas, con 

amor, con suspiros; con una majeza española, senequista, h1 
zo frente, a la tarea encomendada. Su ejemplo, la pasi6n de 

Bécquer-pasi6n, en el sentido más redentor de la palabra 

-hizo posible- que el hombre sepa que sufrir es amar; amar

lo imposible, el amor por el amor mismo, aunque el ser ama

do se marche, dejando una leve huella de perfume y una pro

funda herida de desengaños, 
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CAPITULO III. 

HUELVA Y JUAN RAK)N. 

Huelva es quizá la capital más desconocida de An -
dalucia; pero la que tuvo la suerte de ver nacer -a un gran: 

poeta andaluz, Juan Ram6n; esencia de lo andaluz, gitano en 

su pensamiento y revolucionario de la poesía. El mismo defi 

ne a su pueblo diciendo: 

"Es el mar, en la tierra. 

Los colores del Sur, el sol de invierno, 

tienen las ruidosas variedades 

del mar y de las costas •••.••• 

rrOh.mañanaceq (?Lmar¡ digo,,.aen la tierra 

que va ya al mar¡ 

Huelva da la sensaci6n de una mocita en la vent~ 

na, esperando a su novio. 

¡Qué alegre y regocijado espectáculo ofrepe¡Cuan 

do desde la margen de la anchurosa vía se contempla en con

junto la ciudad, agrupada en aquella especie de península

que la ribera de la Anicoba traza, al buscar en el Tinto su 
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natural desagne ¡Aun lado y otro, uniforme, regular, casi 

en línea, resplandece hasta lastimar la vista el caser!o mg 

derno que como situada en la parte baja y llana, se ocul.ta

detrás de las primeras construcciones, y allí est~ la esta

ci6n del Ferrocarril de Sevilla y como t~rmino y remate a -

todo ~sto, la Parroquia de San Pedro. Todo esto es la parte 

antigna, la moderna empieza en la calle de Adiel. 

Su fisonomía es distinta a la de Sevilla, esta

tiene la grandeza de la vista del mar; cadenas de montañas, 

como grandes olas azules, cuyas ondulaciones tienen infini

ta suavidad. 

No quiero decir que a Huelva le falten los jard! 

nes y las flores, es que tendidos estos en terreno llano, -

los naranjos, los olivos y los viñedos, desaparecen ocultos 

por el caserío, adem~s de que la nota típica dominante, es

el mar, la animaci6n de sus muelles le da una nota alta de

alegr!a. 

Su vida est, en la pesca y en la minería, dos -

cosas que se hacen a temprana hora; cuando apunta el día, -

sus llanuras se llenan de un encanto difuso, una vaguedad -

11qqida y vaporosa, mezcla de agua y de sol. 

El tren se hunde en la zona de las marismas, en 
tre el campo sumergido y las selvas de juncos. 
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¿tris quedan por Ul'i lado el mar 'ªCircunfuson d.e 

los musulmanes, el desierto de &renas Gordas con sus viaje

ros errantes a trav~s de las dunas, el límite donde emerge~ 

olvidados y moribundos, la antiglla mossalah de la R4bida,P4 

los, de la Frontera y Moguer, mientras por la otra orilla -

se esconden los feraces huertos regados por el Anicoba, las 

viñas, los naranjos y olivares que circundan la capital._ 

Para precisar un poco mas, nos debemos acercar

al pueblecito de lloguer, a unos cuantos pasos de Huelva y -

donde naci6 en 1881, nuestro poeta. Tambiln para su rincon

cito tiene unos versos, 

"Anochecido, grtrid'is rr.,ubes r:ahogr:.n el pueblo,· 

Los faroles están tristes y soñolientos 

Y la luna amarilla camina entre agua y viento. 

Viene un olor a campo mojado. Algdn lucero 

Surge verdoso tras un campanario viejo, 

El coche de las siete pasa •• , ladran los perros 

Al salir al camino se siente el rostro lleno 

de luna fria .. , •. • Sobre el blanco cementerio 

en la colina, lloran los altos pinos negros, 

Qu~· caudal de emosi6n y qui cantidad de variados 

tonos componiendo una armonía crom~tica ¡ ~ ••.• 
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Nueva vis.i6n y ~n ella nuevas tintas y nuevas 

fin!simas perspectivas •••••• 

¡Los álamos de plata, 

saliendo. de la bruma¡ 

¡El viento solitario 

por la marisma oscura, 

moviendo -terremoto 

irreal- la difusa 

Huelva lejana rosa¡ 

¡Sobre el mar, por la ~bida, 

en el gris perla hdmeda 

del cielo, aun con la noche 

tría tras su alba cruda 

-¡horizonte de pinos¡ 

fria tras su alba blanca, 

la .deslumbrada luna¡ 

Y finalmente, esa estampa de Riótinto, de s!n-

tesis y coloraci6n portentosa; 

Al entrar nuestro coche por el puente grande 

-silencio pensativo, ya enfrente la estacidn 

el r!o, lleno y rojo, 

recoge a'dn, sobre San Juan, la luna· ••• .í. · • 

-Soledad infinita 
. 
c. ... (' ¡ J> 

........ 
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-¡aquella tierra seca entre dos tdneles¡

sin un barco nunca¡ 

•••• Lejos, por Niebla -que no se ve-, el humo 

del tren, sobre los eucaliptos adn con bruma, 

de la Ruiza. La pared de cal, 

ocre de cobre, de la venta de Piequete, 

poco a poco, sórdida, se deslumbra 

de un sol difícil, retorcido, agrio •••• 

-¡El agua roja indtil 

de Riotinto, entre dos puentes, 

sin un barco nunca¡" 

Un salto de once años entre la muerte de B~cquer 

y el nacimiento de Juanlam6n~ Un panorama distinto pero una 

misma inquietud, 

Ya en los principios del siglo XX hay una dispa

ridad de escuelas, la del modernismo y la escuela represen1§ 

da por los de la generaci6n del 98, que tratan de revalori-

zar a Espafia, En este momento nace Juan Ram6n (1881), quien

tuvo quizá en sus principios alguna savia modernista, cuando 

dice en 1936 "en realidad", mi relaci6n con .Villaespesa ha-

bía terrainado, 1902, con mi modernismo (Pig. 2; Juan Ramdn -

en su obra Diez Canedo. Fondo de Cultura,) 

Asf que su modernismo durd solamente tres afios; 
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en realidad su libro con marcada incluencia modernista fu€ 

11 Ninfeas" solamente.-· 

Representa la dltima etapa del modernismo el -

que le extrae sus dltimas posibilidades, Pero est~ a la CJ! 

beza como iniciador de nuevos estilos 1 nuevas formas de !-· 

poes!a, a la que llega no con facilidad, sino con un cons

tante trabajo de depuraci6n,. elimina· todo lo superfluo, lo 

escenogr~fico y va al fondo del sentimiento ptl.ro. Esto lo 

expresa en su poesías 

Vino, primero, pura, 

vestida de inocencia 

y la amé como un niño. 

Luego se fu~ vistiendo 

de no se qué ropajes 

y la fu! odiando sin saberlo. 

Llegué a ser una reina 

fastuosa de tesoros ••• 

¡Qu~ iracundia de yel y sin sentido¡ 

••• Mas se fué desnudando, 

y yo le sonreía. 

Se qued6 con la tdnica 

de su inocencia antigüa 

ere! de nuevo en ella 
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y se quit6 la t11nica, 

y aparec16 desnuda toda 

¡Oh pasión de mi vida, poesía 

desnuda, mía para siempre¡ 

En su fuero interno Juan Ram6n es rom,ntico pero 

ya no lo es a la antigüa "usanza", ~l se da otro matiz,muy 

suyo, quizá,influenciado por los poetas simbolistas, y esto 

quizá haga que tenga algunas coincidencias con los modern1! 

tas, pero de estos también difiere y crea una lírica nueva

una poesía pura y sin anécdota, 

A esto me podrían objetar que es posible, pero

que la obra literaria de Juan Ram6n tiene dos ~pocas muy -

marcadas, una la que va desde sus primeros libros hasta 11E§. 

t:ío 11 y otra a partir de "Diario de un poeta recien casado", 

en esta otra ~poca es cuando se estiliza y supera su crea-

ci6n artística, 

Valbuena y Prat, al hablar.de estas dos épocas -

del poeta, sugiere la influencia simbolista que tuvo en los 

comienzos de su poesía: 

"En esos poemas hay un predominio musical, que

se une a un sentimiento rnelanc61ico, refinado, estilizado -

que se percibe en ambientes de color, de notas, de paisaje~' 

Valbuena y Prat, Pág.935. Cap. 

11,S,A.) 
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D!az Plaja le ve tres ápocas: 11 Una de 1.pureza • 

inicial; un segundo período de enriquecimiento y una terce

ra, definitiva, de depuraci6n. Corres.ponder:!a a la primera

los libros que se escriten entre 1898 y 1907. Un ritmo sua

ve y melanc6lico preferentemente el romance-totalmente em-

pleado en una visi6n nostálgica y doliente del mundo senti

aental del poeta, mundo de niebla y de ens-ue.ño, tierno e 1·• 

d!lico, blando y canpestre. La segunda ~poca se caracter1Z4 

ría por la complicaci6n de las formas líricas -el endecasí

labo y el alejandrino-; el roaancillo, la silva, el soneto

y otras formas estr6ficas personales~ y por una mayor inte¡ 

sidad en las expresiones de sus sensaciones colores fuertes, 

mayor vehemencia verbal,apasionamiento, s~tira, multiplica

ci~n de paisajes, an~cdotas~ ~ósica en el verso. Esta etapa 

podr:!a cerrarse en 1917 con el "Diario de un poeta reci~n .. 

casado". Finalmente a partir de esta fecha, todo el esfuer

zo se dirige a concentrar la expresidn, a depurarla J bru•

ñirla, hasta hacerla un simple concepto po~tico, fruto de -

un cada vez oás fino juego mental. 

Para hacer una semblanza de Juan Ram6n, podr1a

oos citar unos versos de García Lorca, 

En el blanco infinito, 

nieve, nardo y salina, 
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perdi6 su fantasía, 

El color blanco, anda, 

sobre una muda alfombra 

de plumas de paloma. 

Sin ojos ni ademanes 

inmdvil sufre un suefio. 

Pero tiembla por dentro. 

En el blanco infinito, 

Nieve. Nardo. Eslina. 

(Pág. 178 Tomo II "Obras Completas 
de Federico Garc!a Lorca11Editorial 
Losada). 

Eso es en esencia Juan Ram6n, espíritu, mdsica, -

superación, 

A través de toda su obra, va haciendo confesiones 

y traaando un bosquejo de su vida, por '11 sabemos como fu4-

su infancia de tt1:1elanc6lica y ávida de soledad". 

Tambián sabemos de sus lecturas ravoritas,"mien -
tras tanto, yo pasaba las noches escribiendo y gastaba todo 

mi dinero en libros; y en la campiña -durante el verano

leía nerviosamente letras románticas& Lar:iartine, s,cquer, -

Espronceda" (P&g, 36 Juan Ram6n Jim~nez en su obra D1ez-Ca

nedo11 Fondo de·cultu!a). 

JUs adelante en la p~gina 111, dice Diez Canedo. 
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11 La influencia de B~cquer es central" (Juan Ram6n Jim~nez -

en su obra. Fondo de Cultura), 

En toda la poes:!a de Juan Ram6n se 11 siente 11 el -

esfuerzo que hace el poeta por atraer la atenci6n sobre co

sas a las que ya en su época, se les había ido perdiendo in 
ter~si la poesía. Esta fu~ perdiendo popularidad entre el -

vulgo, y solo gusta en ci:t:culos reducidos pero ••• este afán 

de popularizar la poesía, ¿no iBría una posici6n equivocada

de Juan Ram6n? 

El trato con la poesía es mucho m~s !ntimo cuan

do se hace en soledad, y su luz es más fi~fana lejos de las 

multitudes. 

• Desde Bécquer hasta Juan Ram6n, el acorde entre 

arte y poesía no había sido tan perfecto; este es el que r~ 

suelve el problema que el modernismo no supo resolver, des-· 

pojando a este al mismo tiempo de todo lo que era moda. 

Juan Ramón busc6 la poesía y la encontr6 en su

expresi6n más sublime. 

Tuvo que luchar contra su ~poca, que como dije

antes, no le fu~ propicia y quizá sin el quererlo, se sin~

ti6 arrastrado y de sentimental que era, en su primera épo

ca, se convierte en la segunda, en intelectual, pero dentro 

de la diversidad aparente de su obra, se nota una continui• 
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dad que ~l se esf.orz6 en darle. 

Los primeros pasos los di6 con sus "romances" -

en los que se "ven la tradición del romance !:!rico que Me-

l~ndez instaur6 y que destruyeron los románticos; en ellos

aparecen pasajes vagos, sentidos, más que vistos; aqu! apa

rece el tono "sugerente" al que me/refería con anterioridad. 

Podríamos señalar una línea desde su 11Almas·de

violeta11 que fu~ su libro inicial hasta "Laberinto", podr:!.s 

mos decir que en ese espacio se encierra toda su poesía seD 

timental, llena de paisajes enfermizos y de visiones lábu-

bres; despu~s cambia el paisaje, ~ste se ilumina con una -

luz cegadora, fría y clara, no ya del tipo impresionista, -

sino más bien a 11 10 Velázquez, cl~sica, y ya con una clara

conciencia de vida, con un relieve propio, espiritual, que

no son pretextos de un estado del alma, y es paisaje¡ podr~ 

mos decir que es la nota sobresaliente en toda la poesía de 

Juan Ram6n y su gran sensibilidad para los detalles peque-

ñas. 

Nuestro poeta recoge la esencia de B~cquer, su -

lirismo, y representa el momento más puro del pasado inme-

diato. 

Volvemos otra vez a nuestro punto inicial y pie~ 

dra de toque del trabajo presente "el ambiente". 
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La vida de Juan Ram6n, se desliza en Andal\J~!á 1 
•;.: . 

donde el ambiente está lleno de sugerencias líricas folkl~f 

ricas. Es ta influencia 11 cal611 hondo en el alma del poeta·.)•,. 

durante sus años·teopranos. 

Juan Ram6n tiene como nota distintiva el juego

brillante de las palabras, tan típico de la poesía france

sa que es quizá lo de menos valor en la poesía juanramoni5 

na, porque insiste más en el valor oratorio de las palabra:i 

que en su valor expresivo; en eso estriba que la poesía de 

Juan Ramón tenga una orientaci6n técnica hacia el simboli! 

mo, claro que llevando siempre una orientaci6n y direcci6n 

propia. El aceptaba como material artístico no solo lo que 

ya es bello de por sí, o porque otros lo juzgaron bello,si 

no lo que al1n siendo feo, est~ vivo, posee dir.c~ismo pro-

pio de las gentes andaluzas, y ~l lo es por excelencia, ~l 

mismo se auto-llamaba 11 el andaluz universal", y que tam--

bién al referirse a él, dijo, "Pie en la patria casual o -

elegida; coraz6n, la cabeza en el aire del mundo 0 • 

( Tratar a Juan Ramón solo en su poesía no es un

olvido, es que su prosa llena de poesía la incluyo en la -

mismA esfera. 

La prosa de Juan Ram6n podría ser verso y el -

verso prosa. 
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El desposey6 a la poesía de su estructura f6rrea, 

de sus moldes inflexibles; ~l aisl6 la poesía ·del verso y de 

la rima y de aquellas combinaciones m~tricas a travás de las 

cuales venia manifestándose desde el renacimiento. 

Los poetas tuvieron una visi6n de la poesía y es 

que la adaptan con armon!a y libertad a sus combinaciones ii 
tricas; pero la visi6n de Juan Ram6n es diferente; las comRi 

naciones m~tricas le servían solo como tradici6n y referen-

cia; en eso estriba la originalidad de sus "poemas en prosa" 

que libre de trabas permite el libre curso a su avazalladora 

personalidad, y es capaz de construir un lenguaje personal -

para representar el mundo, de improvisar todo un sistema pa

ra formular una impresi6n aislada; pers·igue un fin de perfe.s 

ci6n tanto en s:!. cono en los demás, pero ••• , "Todo tan ex-

quisitamente visto, tan finamente expuesto que había que-11~ 

gar a la poesía contemporánea de un Juan Ra,wn Jim~nez para

encontrar algo análogo" (Días Pla.ia, Pág, 146. Obra citada). 

Su forma de intuir la realidad es distinta y por 

eso busca nuevas formas de describirla, aunque.para ello t~n 

ga que cambiar la 16gica po,tica, no importándole cambiar el 

lugar de adjetivos, pronombres, o substantivos. 

El humanizar la naturaleza es otra de sus carac

terísticas, la que lo une con García Larca. 
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¡Qu6 ternura tiene el \1ltimo 

sol para las hojas secas¡" 

En ese rnonento ~l "siente" la caricia del sol en -

su carne y da el grito agradecido. 

~uizá la distinci6n entre las dos ~pocas que hemos 

fijado no sea del todo exacta pues existe tal armonía y un! 

dad que a veces se confunden. 

La poesía de Juan Rarn6n es al mismo tiempo unidad• 

y dualidad, espíritu y raz6n, confundidos en un estrecho -

abrazo. Podriamos citar un "trozo de la Estética de Hegel"

donde dice refiri~ndose a la poética, 

"Si el elemento espiritual es fondo de la poes:!a 

no debe ésta desarrollarlo en forma visible como las artes

pl~sticas, ni en forma abstr2cta y general como el pensa~·

miento filos~fico, sino que debe mantener un equilibrio en• 

tre esos extrenos y su elemento, que es el de la imagina--

ci6n, corresponde al oisCTo tiempo a la sensibilidad y a la

raz6n (El hijo ~r6digo Revista Literaria Año I. No. 3 P~g. 

151). 

Juan Ram6n, es creador de una nueva l!rica, en

el momento en que el modernismo se va perdiendo, y busca u

na poesía sin anécdota, poesía pura; ocup6 un lugar en la -

generaci6n del 98, entre Antonio Machado, "el poeta de lo -
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interior" que pint6 a una Castilla, con tonos melanc6licos, 

Valle Incl~n, el sensacionalista, Unamuno, el existencialis

ta, Baroja,1.el heob!'e de acc16n, nuestro poeta fu~ el expo-

nente lírico del grupo, 

Al querer evadir la realidad que lo rodea, lo -

une espiritualmente con B~cquer, el que tambi~n se, evadía de 

ella, mediante símbolos; otras veces haciendo que su poes!a

sea abstracta y otras poetizando lo cotidiano, 

Hay quien afirma que Juan Ram6n tiene en su poe

sía una gran influencin francesa, a mi juicio, de los simbo

listas franceses solo toma la musicalidad y un poco el valor 

simb6lico de los colores; el blanco significa pureza; el ro

jo pas16n; el amarillo, siempre indicari en Juan Ram6n el o

caso, o algo que con él tenga conexi6n, 

La suya es una poesía melanc6lica y triste, llena 

de sentimiento profundo, refinado, que se percibe a trav~s -

de un ambiente de color, de paisaje, sentimiento de la bds-

queda interior descrita por medio de la naturaleza, como en

.faisa,je del corazón, "Poesía :íntima, coloquial, depurada, a

morosa, cuyos orígenes podrían buscarse en Garcilaso, en Bfc 

quer, en Juan Ram6n Jim~nez" (D:!az Plaja. P~g. 419, Obra Ci

tada) 

En las Pastorales predomina el elemento descrip

tivo, con rudinentos de narraci6n. 
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En las ~J,adas de Primanu se ve el elemento-

popular artistocratizado; aquí tiene una plena identifica-

ci6n con B~cquer. 

Características muy particulares de Juan Ramón,

es que poetiza y aristocratiza las cosas más ínfimas, y que 

gusta del ~edio tono lleno ce matizaciones e~uisitas. 

Juan Ram6n, humaniza la naturaleza en una forma

muy particular, dándole algo de su p·ropia vida. Su poes:!a es 

un constante cambio de caracteres en las cosas, y as! el so

nido le ve luz, a esta le escucha sonido, lo que constituye

un modo muy original de expresar e interpretar la realidad,

º mejor dicho, una diferente actitud frente a la real~dad, -

toda llena 1e subjetividad. 

Seg6.n Federico de·On!s, es "un poeta solitario,

pero su soledad tiene sutiles contactos con la vida m~s rica 

en realidad y el esp:!ritu"; otro punto de contacto constante 

"Ese sentirse solo en su soledad", tan peculiar en Bécquer.

(Antolog:!a de la poesía espafiola e Hispanoamericana, P~g.379) 

En el libro de Diario de un poeta recién casado, 

se observa un gran sentimiento del mar, que se identifica -

con su esp.íritµ. Esta segunda ápoca se prolonga en filernida 

g~ Piedra y Cielo y en la Estaci6n Total, con Las Cancio-

nes de la Nueva Luz. (1923-1936) 
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Er. Estío, Juan Ram6n, segdn Angel Valbuena y -

Pr~t, "Hab.:!a producido un poema perfecto, de lo depurado, -

del valor emocional de la imagen, convertido en pura met~fg 

ra, sublimaci6n de an~cdota" (Historia de la Literatura Es

pañola. Pág. 890).· 

Juan Ram6n descubre una poes!a que habla al al

ma, en la que la rndsica externa de sus poesías anteriores -

ya no se escucha, pues se ha hecho interna; poesía de suge~· 

rancia, en esto entronca con el otro extremo, con García -

Lorca, en la que nos dice poco para que nosotros sintamos -

lo demás, por lo que puede decirse que se trata de una poe

sía de condensaci6n; poesía que parece oscura, pero que es

luminosa al espíritu, ya que nos hace sentir muy hondamente 

lá pasi6n, el sentimiento de la naturaleza y paisaje; nos -

llama a la meditac16n, nos comunica una ansia por lo eternq 

por una soledad llena de paz espiritual. Poesía que quiere 

ser día a día más pura y desprendida de lo circunstancial,

pues lo importante no es la an~cdota, sino la belleza del -

conjunto de im~genes y rnet~foras, poesía que por st sola se 

mantiene, pues no necesita ningán elemento extraño a ella. 

Al mismo tiempo Juan Ramdn se nos presenta como 

crítico de· su propia obra, exigi~ndose gran perfeccionamie,n 

to. 
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Creador de una nueva sensibilidad po~tica, abre 

nuevos caminos a la poesía y por lo tanto es un inovador no 

solo de la sensibilidad, sino también de la versificaci6n;~ 

su poesía de versos cortados, lo o~iginal de su mdsica ver

bal, hecha de muchos sielencios que ayudan a la sugerencia

propuesta. 

La poesía de Juan Ram6n en algunos momentos se

asemeja a la de Bécquer por lo melanc6lica y triste, adem,s 

del sentimiento fino, delicado cotio se nota en su obra :ea1-
,2.aje del Co:r:az6n. Lo que predomina desde B~cquer pasa por -

Juan Ram6n y se fija en Garc:!a Lorca, es ese constante anh~ 

lo de soledad, de sentirse solo enmedio del mundo y como di 
ce Federico de On!s de Juan Ram6n, 11 es un poeta solitario, ... 

pero su soledad tiene sutiles ~ontactos con la vida más ri

ca de la realidad y el espíritu" (Antología de la Poesía E§. 

paflola Hispanoamericana. P,g. 379)~ 

Hablamos en capítulos ·anteriores de la manera -

como Juan Ram6n evad:!a la realidad, una era el uso de los• 

símbolos y la otra la manera abstracta de expresarse~ 

11 Viniste a mí, lo mismo 

que se viene el almendro en marzo crudo, 

rosa, malva, nevado sobre el campo 

en tierra negra a6n, 
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¡Oh primavera de la primavera¡ 

¡Despu~s, la primavera 

ya no eras td, ya no eras t~¡ 

(Antología Po~tica Pág. 33). 

Otra manera de evadir la iealidad, o mejor dicho, 

de profundizarla, es presentar una poesía abstracta. La oscy 

ridad que a veces tachan a la poes:!a de Juan Ram6n,no es mis 

que su concentraci6n, adem~s de que la poesía que no es na-

rrativa, no es siempre clara; quiz~ en eso reside la gracia

de su poes:!a, en esa concentrac16ni 11 escribo poco por tu mu-

cho entender", que dijo Gracián y que podriamos aplicarlo a

nuestro poeta. 

El segundo estilo de Juan Ram6n, tiene dentro de

sus carncter!sticas, la de ser en momentos una poes!a abs•-

tracta, pero por más abstracta que quiera ser esa poesía, 

siempre irá acompañada de gran sentimiento e intimidad. 

"Te conocí, porque al mirar la huella 

de tu pi~ en el sendero 

me doli6 el coraz6n que me pisaste. 

Corrí loco: busqu~ por todo el día, 

como un perro sin amo • 

•••• ¡Te habías ido ya¡ Y tu pi~ pisaba 

mi coraz6n, en un huir sin t~rmino, 
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como si ~l fuera el camino 

que te llevaba para siempre 

¡Encuentro de dos mnnos 

buscadoras de estrellas, 

en las entrañas de la noche¡ 

••••• 

se sienten sus blancuras "inmortales¡ 

¡Con qu~ inmensa presi6n¡ 

Dulces, las dos olvidan 

se buscan sin sosiego, 

y encuentran, un instante, 

en su cerrado círculo, 

lo que buscaban solas. 

¡Resignaci6n ¡ de amor, 

tan infinita co~o lo imposible. 

Cierra, cierra la puerta, 

cono a ella le gustaba ••••• 

¡qu~ se €ncuentre a su agrado su recuerdo¡ 

(E!ernidades, desde Pág.269 a 278) 

Juan Ram6n es un inconforme de ah! nace su· ac-

ti tud po~tica y- como ·dijera RubénI:arío 11 ¡qu~ quereis ¡ yo -

detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer",-Este 
! 

mismo poeta dice, refiri~ndose a Juan Ram6n, "Lírico de la 

familia de Heine, de la familia de Verlain -lo llama; que-
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permanece no solamente español, sino andaluz''. (Pág. 7 .Poe

sías de Juan Ran:6n, con pr6logo de Pedro Enr:!quez Ureña. E

di t. Cultura). 

Juan Ram6n se crea un mundo interior y en él se 

refugia, es el primero que hace poesía pura, solamente bus

cando en su espíritu y presentando el sentimiento desnudo -

de todo artificio, 

Juan Ram6n, al romper con todos los moldes ya e2 

tablecid0s, tuvo que hacer sus propias expresiones; 

11 No sé con qué decirlo, 

porque a~n no está hecha 

mi palabra", 

(Pág. 87 del libro citado, Pral. 
Ureña). 

El tiende a expresar sus ideas divinas en una

forma diferente, ahí reside su lucha.- Su visi6n interior

llena de luz y de paraísos le entorpecen su pluma, pero -

triunfa de esta dificultad y nos da su obra, como en Eter

nidades, de gran expresi6n lograda no con facilidad, la -

perfecci6n nunca es fácil, pero si con una exposici6n tan

clara que nos da la sensaci6n que no fué difícil su desa-

rrollo, pero ~1-nunca estaJíá contento des:! mismo, siempre 

se notará ese anhelo plat6nico, que despu~s de conocer lo

humano tiene los ojos puestos en lo divino. 
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La palabra ·,npu·ra" y ·''pureza" está siempre pre-

sente en todas sus composiciones, esta especie de obsesi6n

a veces la re~it~ mucho, otras solo se siente la presencia, 

''¡Ay, tus manos cargadas de rosas¡. Son mis pu-

ras tus manQS que las rosas, y entre las hojas blancas sur

gen lo mismo.que pedazos de luceros ••• ~ 

No solo tiende a la pureza de la idea, sino a la 

pureza de lo puro misnQ. 

Sus experiencias las transforma en su exquisita 

fantasía y por su sensibilidad fina y despierta, influyendo 

los elementos de herencia andaluza que bullen en su sangre~ 

Este mundo es su refugio. Péro. el contraste en

tre lo exterior donde se mueve y el interior donde ~, :~ 

produce en el poeta una inquietud, un af~n, una ansiedad;"" 

¿No se podría ver un antecedente becqueriano?. Los dos s·en

t:!an la necesidad de dar a todos, su mundo maravilloso; su

mensaje; necesidad de comunicar al Universo su intenso su-~ 

frir individual y lleno de inquietudes internas.: 

"Nada hay en Jira~nez, ya se ve, que corresponda 

a la noci6n vulgar sobre el raediod.:!a de España .• Nada de la

Andalucía pintoresca, cuya tradicion se remonta a los roman 

ces, a los cuentos moriscos, y dura todavía en la literatu

ra del patio y de la reja, de la mantilla y la guitarra. P,g 
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ro si hay mucho de la recdndita, que existe frente a la ex

terior, frente a la pintoresca• contradiciéndola al parecer 

en verdad completándola y superándola". 

11 1a Andalucía rec6ndita tiene tambit1n su tradi

ci6n, digna de gloria 6.nica. Suyos son el acento sentimen-·

tal de Fernando de Herrera en sus elegías y sus sotetos de

licados; el pat~tico amor a las flores, en Rioja; el don de 

finos matices, en Pedro Espinosa; en parte, la penetrante m~ 

sica de G6ngora en sus romances y villancicos. Suyo es B~c

quer •. Suyas son, hoy, las ~ejores inspiraciones de Manuel -

Machado"•· 

"Suyo es Jim6nez, por la sensibilidad aguda,fina 

y ardiente, para las cosas exteriores tanto como para las -

cosas del espíritu. Los ricos colores del Mediterráneo, el

cielo esplendoroso, los huertos, las fuentes, la herencia -

del lujo morisco y de las elegancias renacentistas, todo e4 .,, 

to lo imaginamos como ambiente donde se educan los sentidos 

del poeta. Y el melódico deliquio, la melancolía y lapa--

si6n de los cantares del Sur ( 111a másica triste que viene -

en el aire"), fluyeron gota a gota en su esp:!ri tu'J, 

(~o8sÍn§_de Juan Ram6n Jim6nez, Pral. de Pedro

Enríquez Ureña. Edit. Cultura. Tom.15 No. 2 P~g. 7-8-1923). 

De los Gatic8s, tonalidades, extensi6n y profun-
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didad de ese mundo interior, depende la forma sensible de -

la obra po~tica. 

La palabra que expresa su idea fu~ la cont!nua

preocupaci6n de Juan Ram6n que no le ocurría lo que afirma-. 

Rub4n Dar.:!o "La palabra nace juntamente con la idea" sino -

que por el contrario, tenía que "estrujar" su cerebro para

darle palabras a sus ideas resbaladizas. 

"¡Inteligencia, dame 

el nonbre exacto de las cosas¡ 

•••• Que mi palabra sea 

la cosa misma, 

creada por ~i alma nueva~ente. 

Que por mí vayan todos 

los que-no las conocen, a las cosas; 

que por raí vayan todos 

los que olvidan, a las cosas; 

que por mí vayan todos 

los Mismos que las aman, a las cosas •••• 

¡Inteligencia, dame 

el nombre exacto y tuyo, 

y suyo, y mío, de los cosas¡ 

(Junn Ram6n "Eternidades" Edito

rial Losada-.No.142. Pág. 13), 
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Todas sus ambiciones tienen como meta la esen-

cia más pura de las cosas, el ansia de perfecci6n no en la

forma como decimos más arriba, sino la pureza de sentimien

tos y su emoci6n ante 1 la belleza, la poesía, lo expresa en

los versos: 

''El árbol puro del amor eterno •••• 

••• sin otro anhelo 

que el de la libertad y la hermosura ••• 

Sin más pasi6n ni rumbo que la aurora ••• 

Tu rosa será r!orma de las rosas •• •" 

Algunos críticos vieron en él, que a veces era

superficial, creo que a esto se le llama "esteticismo", bu.§. 

ca de la belleza, en lo que- tiene la palabra de más frívol~ 

de más inconsecuente; quizá éste fuera uno de los defectos

menos achacable a nuestro poeta. 

Para entender la actitud de Juan R am6n se necQ 

sita sumergirse en su poesía y sumergirse equivale a reconQ 

cer hondura. Hay para leerlo que llevar consigo una gran in 

quietud y apetencias ne.tizadas de amor. 

En toda su obra hay una m6sica a veces, suave,

vaga, lejana, a veces potente, fuerte, dominadora; y una y

otra nos lleva prendido en la magia de sus versos contagián 

donos de sus tristezas y de sus entusiasmos •. Verdadero se--
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creto de la poesía; oisteriosidad indescifrable, eternamen

te rebelde al análisis, 

El lenguaje po~tico de Juán Ram6n está lleno de 

símiles sugerentes; "mariposas de luz" 11 es de oro el sile,n 

cio". "La tarde es de cristales". 

Toda su poesía está inundada de color, verde, -

blanco, malva, 6ste sobre todos: 

11 ¡Qu~ tranquilidad violeta, 

por el sendero, a la tarde¡ 

a caballo va el poeta ••.••• 

¡Qu€ tranquilidad violeta¡ 

La dulce brisa del r!6, 

olorosa a junco y agua, 

la refresca el señorío•;• •• 

la brisa leve del río~••• 

A caballo va el poeta •••. 

1.Qut tránquilidad violeta¡ 

(El poeta a caballo,. Antología Po~ 

tic a Pág ,. 66). 

"Verde verderol, 

¡endulza la puesta del sol¡ 

Palacio de encanto, 

el pinar tardío 
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con llanto 

la hu!da del lio~ 

Allí el nudo umbrío, 

tiene el verderol. 

Verde verderol, 

¡endulza la puesta dei sol¡ 

(Verde verderol. Antología Poéti-

ca Pá'gs, 67-10)· 

"Qué quietas están las cosas, 

y qu~ ·bien se est6 c~n ellas¡ 

Por todas partes, sus ~anos 

con·nuestras uanos se encuentran 

Cuántas discretas caricias, 

qu~ respeto por la idea; 

c6mo miran, extasiadas, 

el ensueño que uno sueña¡ 

¡C6no les gusta lo que a uno 

le gusta; c6mo se esperan, 

y, a nuestra vuelta, qu~ dulces 

nos sonríen, entreabiertas¡ 

¡Cosas amigas, hermanas; 

mujeres, verdad contenta, 

que nos devolv~is, celosas, 

las nás fugaces estrellas¡ 

IC." ,..,,.., -
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(Platero y Yo. Antología Po~tica 

p~·g.t 57) •· 

¿Por qu~ dice Valbuena y Prat que Juan Ram6n se 

asemeja a B~cquer cuando habla de "Avenidas que se alargan .... 

infinitamente ?11 

"Las avenidas se alargam 

entre la incierta penumbra 

de la arboleda lejana". 

"Este sentir.iiento está tan literalmente en el C,s! 

mino de lo pos-romántico que nos acordamos solo de B,6quer,

el hondo andaluz creador, con el que indudablemente emparen

ta Juan Ramón, como con algunos de los poetas j6venes de hoy 

(Valbuena y Prat. Pág. 937, Edit. Gustavo Gili,S.A.) 

Por el otro extremo se asemeja a Federico en ese 

ir diciendo sin decir, en ese sugerir sin decir, dejando que 

nuestro subconsciente complete el pensamiento y a~n las fra

ses, Mucho se ha hablado de· la obscuridad de Larca por hacer 

esta poesía de sugerencia, pero es que tratar de comprender

ª Federico a primera vista, sin antes compenetrarse con ~1,

con ese gran campo que es su espíritu, es imposible, La poe

sía de Juan Ram6n o de Lorca, primero hay que sentirla y dias 

pu~s es cuando se comprende., 

Más adelante señalar~ verso a verso sus puntos -
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similares, pero ••• antes de señalar evidencias ¿no se sien

te en el aire que mis dos poetas están flotando en distin-

tas regiones, pero poseídos del mismo penar? 

En el uno es la uni6n del ~te y de la fantasía.

El otro es sentimiento puro que trata con pasi6n. Sobre es; 

te punto opina acertadamente como siempre, Díaz Plaja y di

ce, "Pero en la segunda ,mitad del siglo XIX, algunos poetas 

-Baudelaire,. Mallarmé, intentan,. su depuraci6n, para cre~r .. ~ 
1 

una manera lírica en la que no intervenga sino lo esencial. 

Esta idea puede parecer redundante ysaguramente no lo ess -

compárese a Bécquer con N~ñez de Arce para notar cuanto se

acerca el primero y cuanto se aleja el segundo, de este con 

cepto de poesía desnuda; ya hemos visto como auan Ram6n se

plantea a su vez la necesi,dad de depurar su obra 11 .(Pág. 416 

Ob. citada •. fil.§..tori~LJi~ la poes~a l!rica .. española). 
• • '·• . . 1 
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CAPITULO IV, 

• 
G ~ANA DA, 

Conozco Andalucía como la palma de m¡ mano; Se-
" : 

villa es mi preferida porque all:! ríac:!, pero hay que reconQ 

cerque hay pocas ciudades como Granáda, 

Los ríos que se enlazan a sus puertas, cubrien

do entre orillas sombreadas de álamos y flores la Vega que

se extiende a sus pies como una alfcmbra de verdura; la pin 
! . . 

toresca sierra, sobre. cuyas blancas vertientes se destacan

sus ,rboles y sils ~utos; los ~~rros, en cuyas cumbres están 

sentados su Albaicín y su Alhambra, ceñidos de torreones; -

sus Angosturas del Darro, donde canta el agua en el fondo -

del follaje; su cielo oriental, en que he llegado a descu-

brir con los ojos de la imaginaci6n sus deliciosas enrama-

das; la dulce armonía de sus colores; aquella vega siempre

verde, con aquellos alrededores siempre floridos, con.aque

lla sierra siempre nevada y con aquel cielo de 'amor que to

do lo cobija. 

¡Todos los colores y matices de que la Natural~ 

za hace gala en' minera:fes' flores' ;plumas' están all:Í como-
; 

en paleta de pintor, mezclados, pero no confundidos¡ ••••• . 

• 
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Aqu! sí podriamos citar unos versos de Zorrilli -

que dan idea de lo que es Granada; 

"Dejadme que embebido y estático respire 

las auras de este ameno y espl,ndido pens~l. 

Dejadme que perdido bajo su sombra gi~e; 

dejadme entre los brazos del Darro y del Genil 

Dejadme en esta alfombra mullida de verdura, 

cercado de este ambiente de aromas y fres~ura~ 

al borde de estas fuentes de tazas de m~rfil~ 

Dej~dme en este alc~zar labrado con encajes, 

debajo de este ctelo de l:!mpidos celªjes, 

encima de estas torreij ganadas Boabdil. 

Granada ama lo diminuto. Y en general tode An-

dalucía,. El lenguaje del pueblo pone los verbos en diminu

tivo, Nada tan incitante para la confidencia y el amor. Pf 

ro no son los diminutivos de Sevilla y Málaga, ciudades ,3n 

las encrucijadas del agua, ciudades con sed de avent~rº 

que se escapan al mar. Granada, quieta y fina, ceñida ~or~ 

sus sierras y definitivamente anclada, busca a sí misma -

sus horizontes, se recrea en sus pequefias joyas y ofrec~ ·· 

en su diminutivo soso,- su diminutivo sin ritmo y casi sin

gracia, si se compara con el baile fren~tico de Málaga y -

Sevilla, pero cordial, dom~stico, entrañable. Diminutivo:-



asustado como un pájaro, que abre secretas cámaras de sent1 

miento y revela el más definido matiz de la ciudad. 

El diminutivo no tiene más misi6n que la de li

mitar, ceñir, traer a la habitaci6n y poner en nuestra mano 

los objetos o ideas de gran perspectiva. 

Se limita el tiempo, el espacio, el mar, la lu

na, las distancias y hasta lo más prodigiosoi la acci6n, 

No queremos que el mundo sea tan grande, ni el -

mar tan hondo. Hay necesidad de limitar, de domesticar los

t~rminos inmensos. 

Granada no puede salir de su casa. No es como -

las otras ciudades que estdri a la orilla del mar o de los~ 

grandes ríos; que viajan y vuelven enriquecidas con lo que

han visto: Granada, solitaria y pura, se achica, ciñe su al 

ma extraordinaria y no tiene sed de aventuras, se dobla so

bres! misma y usa del diminutivo p~ra armonizar sabiamente 

sus arquitecturas interiores como las vivas arquitecturas -

de la ciudad. 

Las creaciones juntas de Granada soD el camarín

Y el mirador de bellas y reducidas proporciones •. 

Así como el jardín pequeño y la estatua chica. 

Lo qua se llaman escuelas granadinas con n6cleos 

de artistas que trabajan con primor obras de pequeño tamaño, 
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No quiere esto decir que limiten su actividad a esta clase

de trabajos, pero desde luego, es lo más caracter!stico de

sus personalidades. 

Se puede afirmar que las escuelas de Granada y

sus más genuinos representantes son preciosistas. La tradi

ci6n del arabesco de la Alhambra, complicado y de pequefio -

ámbito, pesa en todos los grandes artistas de aquella tie--

rra. 

El pequeño palacio de la Alhambra, pala~io que -

la fnntasía andaluza vi6 oirando con los gemelos 21 rev~s,

ha sido siempr~ el aje estático de la ciudad. Parece que Gr~ 

nada no se ha enterado de que en ella se levantan el pala-

cio de Carlos V y la dibujada Catedral. No hay tradici~n ci 

sárea, ni tradici6n de haz de columnas. Granada todnvin se

asusta de su gran torrG fr!a y se mete en sus antigllos camQ 

rines, con una maceta de arrayán y un chorro de agua delga

da, para labrar en dura madera pequeñas flores de marfil. 

La tradici6n renacentista, con tener en la urbe 

bellas muestras de su actividad, se despega, se escapa o -

burlándose las proporciones que impone la ~poca, construye

la inveros!nil torrecilla de Santa Ana; torre diminuta, más 

para palomas que para campanas, hecha con todo el-garbo y -

la gracia antig~a de Gran~da. 
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En los años en que renace el arco de triunfo, 1ª 

bra Alonso Cano sus virgencitas, preciosos ejemplos de vir

tud y de intiCTidad •. Cuando el castellano es apto pára des~M! 

cribir los elementos de la naturaleza y flexible hasta el -

punto de estar dispuesto para las más agudas construcciones 

místicas, tiene Fray Luis de Granada delectaciones descrip

tivas de cosas y objetos pequeñísimos, 

Es Fray Luis quien en la Introducci6n simb61ica 

de la fe, habla de c6mo resplandece más la sabiduría y pro

videncia de Dios en las cosas pequeñas que en las grandes.

Humilde y pre~iosista, hombre de rinc6n y naestro de mira-

das corno todos los buenos granadinos., 

En la ~poca en que G6ngora lanza su proclama de

poes:!a pura y abstracta, recogida con avidez por los esp!ri, 

tus más líricos de su tiempo, no podría Granada permanece-

cer inactiva en la lucha que definía una vez·m~s el mapa 11 

terario de España. Soto de Rojas abraza la estrecha y difí

cil regla gongorina, pero mientras el sutil ·cordobEfa juega

con mares, selvas y ele~entos de la naturaleza, Soto de Ro

jas se encierra en su jardín para describir surtidores, da

lias, jilgueros y aires suaves. Aires medio moriscos,~medio 

italianos, que mueven todavía las ramas, frutos y boscajes

de su poema. 
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En suma, su característica es el preciosismo -

granadino. Orden~ su naturaleza con el institnto de interior 

dom~stico. Huye de los grandes elementos de la naturaleza y

prefiere las guirnaldas y los cestos de frutas que hace con

sus propias manos, As:! pas6 siempre en Granada. Por debajo -

de la impresi6n renacentista, la sangre indígena da sus fru-. 
tos virginales. 

La cst~tica de las cosas pequeñas ha sido nues-

tro fruto más castizo, la nota distintiva y el m~s delicado

juego de nuestros artistas. Y no es obra de paciencia, sino

obra de tiempo; no obra do trabajo sino obra de pura virtud

Y amor., Esto no podía suceder en otra ciudad. Pero s:! en G.r,a 

nada .•. 

Granada es una ciudad de ocio, una ciudad para la 

contemplaci6n y la faLtasia, una ciudad donde el enamorado -

escribe ':':lejor que en ninguna otra parte el nombre de su amor 

en el suelo. Las horas s9n allí más largas y sabrosas que en 

ninguna otra ciudad do España. Tiene erepásculos complicados 

de luces constante~~nte in~ditas que parece que no terminan-

nunca. 

Sostenenos con los amigos largas conversaciones

en ~edio de sus calles. Vive con la fantasía. Está llena de

iniciativas, pero falta la acci6n. Solo en una ciudad de . -
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cios y tranquilidades puede haber exquisitos catadores de -

agua, de teaperaturas y de crep6sculos, como los hay en GrQ 

nada. El granadino est~ rodeado de la naturaleza m~s espl~n 

dida, poro no va a ella. 

Los paisajes son ectraordinarios, pero el grana

dino prefiere ~irarlos desde su ventana, Le asustan los el~ 

mentos y desprecia el vulgo voceador que'no es de ninguna -

parte. Como es honbre de fantasía, no es naturalmente hom-

bre de valor. Prefiere el aire suave y frío de su nieve, al 

viento terrible y ,spero que se oye en Ronda, por ejemplo,y 

está dispuesto a poner su alma en diminutivo y traer al mun 

do dentro de su cuarto. Savianente cuenta de que así· puede

co~prender nejor. Renuncia a la aventura, a los viajes, a-·· 

las curiosidades exterior0s; las m~s de las veces renuncia

al lujo, a los vestidos, a la urbe. 

Desprecia todo esto y engalana su jardín. Se re-. 

tira consigo nismo, Es honbre de pocos awigos (¿No es pro-

verbial en AnJaluc!a la reserva de Granada?). 

De este sanera mira y se fija amorosamente en 

los objetos que lo rodean. Adenás, no tiene prisa, Quiz~. 

por esta mec~nica, los artistas de Granada se hayan deleitª 

do en labrar cosos pequeñas, o describir mundos de pequeño

ámbito .. 
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Se me puede decir que estas son las condiciones m6s 

aptas para·producirse una filosofía. Pero una filosofía ne

cesita una disciplina y un esfuerzo de dolor querido, nece

sita una constancia y un equilibrio matemático bastante di

fícil en Granada. Granada es apta para el sueño y el ensue

ño, por todas partes limita con lo ir.e fa.ble. Y hay mucha d,i 

ferencia entre soñar y pensar, aunque las actitudes sean g~ 

melas. Granada ser~ sienpre más plástica que filos6fica.Mlfs1 

~!rica que dra!!lática. La substancia entrañable de su perso

nalidad se esconde en los interiores de sus casas y de sus

paisajes. Su voz es una voz que baja de un :!l.iradorcillo o -

sube de una ventana onscura. Voz i!!lperial, aguda, llena de

una inefable nelancol!a aristocrática. Fero, ¿quián la can

ta? ¿De d6nde ha salido esa voz delgada, noche y _día al !!li~ 

mo tienpo?. 

Para oirla hay necesidad de entrar en los pe-

queños ca~erines, rincones y esquinas de la ciudád. Hay que 

vivir su interior sin gente y su soledad ceñida. Y, lo más

admirable, hay que hurgar y explorar nuestra propia intimi .. 

dad y s~creto, es decir, hay que adoptar una actitud defin,i 

tivamente lírica. 

Hay necesidad de empobrecerse un poquito, de ol

vidar nuestro nombre, de renunciar a eso que han llamado --



·- 87 !'" 

las gentes personalidad. 

Todo lo contrario que Sevilla, Sevilla es el hom 

bre y su complejo sensual y sentimental .• Es la intriga pol,Í 

tica y el arco del triunfo. Don Pedro y Don Juan. Está lle

na de elemento humano y su voz arranca lágrimas porque to-

dos la entienden. Granada es como la narración de lo que ya 

pas6 en Sevilla.. Hay un vacío de cosa definitivamente acabg 

da. 

Comprendiendo el alma intima y recatada de la -

ciudad, alma de interior jardín pequeño, se explica tambi~n 

la estética de muchos de nuestros artistas más representat,i 

vos y sus característicos procedimientos, en eso es hermana 

gemela de Sevilla. 

Todo tiene por fuera un dulce aire dom~stico;pg 

ro, verdaderamente, ¿qui~n penetra esta intimidad? 

C'arcí.a Larca a prop6si to de este tema dice: "Por 

eso, cuando en el siglo XVII un poeta granadino, D. Pedro

Soto de Rojas, devuelta ae Madrid, lleno de pesadumbre y -

desengaños, escribe en la portada de un libro suyo estas -

palabras; "Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos

para pocos'', hace, a mi modo de ver, la más exacta defini~ 

ci6n de Granada: Paraíso cerrado para muchos". (Obras com

pletas, García Lorca. Tomo VII Pág. 178 Edit. Losada). 



- 88 -

La Alameda de Granada es uno de los sitios m~s a

gradables del mundo: se llama Salón, un nombre .bastante ex

traño para un paseo. Es una larga avenida con varias filas

de ~rboles y de un verde 6nico en España, y en cada extremo 

tiene una gran fuente, cada taza está sostenida por dioses

acuáticos, con una gran deformidad y con aspecto bárbaro. 

El agua no se esparce como en todos sitios por 

medio de un surtidor, sino que va a dar a una lámina que e

vapora el agua y la convierte en niebla h6meda que, esparce

una frescura deliciosa. 

No sería suficiente la comparacidn con el espejo, 

vidrio o cristal para denominar la transparencia de las [ 

guas del Genil, es como un torrente de diamantes en fusión. 

Hablando de Granada seria imposible no hablar de la Alham-

bra; es como un encanto, un hechizo de las fuentes eternas

en un paraíso abrasador; capricho, frescura, misterio de -

las jornadas permanentes en el reino de las almas. Su nota 

predominante, las flores, Los muros, las bóvedas est6n tap1 
• zados de ellas como la orilla de un agua profunda. Ramos de 

jaspe, de mármol, de platz, de filigrana, jazmines, an~mo-

nas, tulipanes, claveles, rosas, lo cubren todo, es una in

vasi6n de la n~turaleza que se siente fuerte. 

La Alhambra tiene una serie de salas espléndidas 
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llenas de colurrnns tanrereas como los juncos que salen del 

agua: una prolongaci6n de patios que se miron unos a otros 

por purísimos arcos ~rabes y por calados donde se cierne -

la luz misteriosa~ una sublime colecci6n de techos, ya 11~ 

nos de obscurns labores mud6jares que forman Glegantes en

casillados recubiertos de trazos y caprichos; ya embelleci 

do con notas azul~s, de cien colores que forman un imposi

ble bordado hecho conffiplendorosas hebras de irirs, ya a-

sentados sobre dardos de punta donde la fastuosidad se deA 

pliega en miles de estalactitas que bajan con la profusi6n 

de los flecos de agua en las cascadas ; por un momento po

dríamos pensar en un n~mero infinito de puertas, las unas

dando a lujuriantes jardines, donde las saltos de agua ap~ 

drean y visten de 1,grimas las flores; otras, interponián

dose su calado entre la vista y el baño misterioso, donde

parece que todavía se oye la risa de las sultanas. Hay d~~ 

pu~s·una sala llena de arcos y labores, donde es imposible 

seguir en todos sus recovecos la delgada hebra de arabes-

cos. Mis palabras son insuficientes para dar una idea del

espect~culo que ofr€ce el conjunto de arcos y muros, de 1~ 

brados rGpisas y azulejos, de aleros con figuras talladas, 

dG c6pulas, muros, techos, calados y labores, no puedo dar 

idea de lo bello y aárao de la Alhambra, ni del ambiente -
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que en ella se respira. ¿Escribiría en ella nuestro García 

Lorca alguna de sus poesías? Nuestro poeta fuá un elegido, 

Pero •••• ¿n6 es un antecedente el ambiente propicio? •••• 

También podriamos hablar, del Generalife, del

Albaicín, del Aljibe del Trillo, de la plaza de los Carba

jales, de la Alcazaba Cadima y de tantos y tantos, lugares 

pero ser!a el cuento de nunca acabar, aunque describir uno 

a uno estos lugares me llevaría al punto apetecido que es

el de que el ambiente tiene tanto 11 poder11 que el que hace

poeta no tiene m~s que mirar y "transcribir". 

All! el arte se produce de una manera natural~· 

Es una causa y es un efecto a la vez, una consecuencia. B~ 

jo aquel cielo, sobre aquella vega, al pi~ de aquellas mon 

tañas, el espíritu se encumbra sin darse cuenta. Por eso -

allí todo es grandioso, aunque sea diminuto pero detrás de 

celosías, defendido por altas tapias, semejante a lo que -

decimos en el capítulo de Sevilla. 

Yo diría en una palabra lo que diferenc!a a Se-

villa de Granada; sus bailes. Esto a primera vista parece~ 

raro, no se por qu~ se me figura que el baile y el canto• 

de estas dos capitales es la esencia de su ser y yendo un-

poco más lejos podríar. ser la imagen de Gustavo y Lorca. 

El baile y el canto de Sevilla es dulce, arm6nico,-
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rítmico, sensual, se queja con mansedumbre, como una queja. 

En cambio el de Granada se queja con reciedumbre, con sent1 

miento que es reto, que salen de los bordones, y las más de 

las veces se quedan ~n la prima y las inmediatas. 

Tienen el ansia de ser amados y lo piden cada y 

no a su modo.Representando dos facetas andaluzas que en -

el fondo tienen la misma ra~z, aunque con distintos m~tices. 

Sobre este tema del baile en Andalucía, tiene un libro Ir-

ving Brown titulado Deep Song, New York, que explica como se 

van transformando la expresi6n de la cara del bailador a m~ 

dida que el ritmo de la m~sica se hace mls .t,iolento, y como 

se ve reflejado en sus bailes el sentimiento puro del pueblo 

español. 



C.lt.PITULO V. 

F E D E R I e o G ii. R e I A L o R e A. 

Nace nuestro poeta en Fuentevaqueros, un 5 de -

junio del siglo pasado (¿1899?), él nunca quizo confesar la 

fecha exacta. 

Su madre mujer inteligente procur6 cultivar el

cerebro del voluntarioso y poco disciplinado nifio, luchando 

con el caudal de pasi6n heredado del padre. 

La educaci6n en sus primeros años quizá no fu~ -

muy disciplinada, empez6 muchas cosas sin terminar ninguna, 

pero lo que aprendi6, quizá a salto de mata, le fu~ dejando 

en sua;píritu abierto a todas las emociones, notas y acor-

des que, despu~s, al florecer esa semilla, vemos el fruto -

en sus poesías; de lo que aprendi6 de másica en su niñez,s~ 

gán algunos bi6grafos, los maestros que tuvo, los hizo fig¡ 

rar en sus obras; parece que el maestro de másica que hace

figurar en su obra El lengua.1e de las flores, existi6 real

mente. 

Ya, con sus dieciocho años a cuestas, llegd a~ 

drid, sin mucho dinero, pero con un 11 baul mundo" de ilusio

nes; y en la neta de las ilusiones provincianas empieza a 

escribir. 
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En mil novecientos diecinueve con la guerra mundial acabada, 

se desat6 una fiebre de libertad política, que como siempre

pasa, repercuti6 en lo literario, fu~ cuando los dada:!stas

franceses reaccionan contra toda disciplina artística o lit~ 

raria. Esta incluencia ultraista se nota en sus primeras po~ 

sías. 

Parece que estudi6 unos años filosofía y letras 

y también leyes, pero tampoco termin6 sus estudios. Se dedi

c6 a tocar el piano en la "residencia" como tema de fondo P.!! 

ra sus poesías, estas tomaban nueva vida en sus labios. Pero 

estos estudios universitarios le forman el espíritu con una

esquisitez visible en toda su obra. 

Lo primero que estrenó en el teatro fu~ El male 

ficio de la mariposa, que rué un completo fracaso. !Ms tarde 

publica su libro de f2emas juveniles, que no se llega a conQ 

cer fuera de España• 

•s adelante conoce en la "residencia" a Falla y 

olvida su afici6n por su mdsica preferida de Mendelssonm, -

Schubert y Schumann y se dedica a la másica popular, llegane 

do a conocer el canto gitano en toda su variedad, de ahí qui 

z~ surja su maravillosa obra Poema del Cante Jondo que es de 

esencia puramente andaluza. 

Claro que no toda su poesía pinta solo a Andalu-



cía, cuando estuvo por 1930 en New York escribe Poeta en -

New York, y pasa de una poesía puramente regionalista, a una 

poesía universal, 

En 1929 se estren6 en Madrid, Mariana Pineda, en 

este mismo año su araistad con Salvador Dalí le inspira su 

poema cubista a este. 

La personalidad de Federico García Larca era -

tan poderosa que influy6 en Dalí hasta el extremo de que 11~ 

maron a este "El Dibujante gitano-catal~n" (Gerardo de Diego, 

Revista de Occidentes. Madrid 1926, XVII). 

Escribía sus poemas y no los publicaba inmediat~ 

mente, a veces. Al decir de sus amigos, no public6 muchos de 

ellos nunca; así que es difícil hacer con fechas exactas la

relaci6n de sus obras; gracias a Gabriel García Morato, pin

tor amigo suyo fué publicado, su Libro de Poemas, 

Entre 1921 y 1924 escribi6 Canciones; un poco an 
tes, Poema del cante j_Qndo, que no public6 hasta 1931. Des-

pu~s de muerto fueron publicadas sus Primeras cancion~. 

Escribi6 gon Perliplin con Belisa en su jardín, 

para el teatro "El caracol" pero Primo de Rivera, no conce

di6 peruiso para su estreno. (Federico García Lorca, Hispa

nic Instituto New York). 

Tiene una ~poca en 1929 un poco triste y gris, 



de la que habla Juan Larrea y dice: "Le dol!an el tiempo y 

el espacio, prisicmero como estaba entre las mallas de un

apretado comple,o de Edipo con sus conocidas desviaciones

sexuales" (IGgfia Pereg.tins, Madid, Julio de 1940) 

Ya en 1930 va a New York con Giner de los R!os, 

escribe la poesía citada y desde este momento empiezan a la 

vantarse los negros nubarrones que le ahogaban. 

En 1933 se rapresent6 Bodas ~e Sangr~; despu~s 

escribid ~~rma, Doña Rosita la Sol~era, en 1935 El llanto -
por ,!¡nacio Sánchez Mejía. En 1936 termind La Casa de Bit:· 
narda Alba, En agosto de este mismo año lo mataron en GranA 

da. 

Al leer su poes!a escrita en New York, sentimos 

como el poeta pinta de una manera magistral el torbellino -

de la ciudad, en donde está todo mecanizado, su iron!a es -

tan fina, su an411sis ·es tan profundo que encuentra el pun

to d~bil de tan complicado mecanismo. 

La influencia de Juan Ramdn Jim~nez es tan acen 

tuada sobre todo en sus prineras poes!as que se nota a una -

simple ojeada de sus obras; a este respecto dice Díaz-Plaja, 

en su Higtoria de ¡a ,ruies~s iir~ca espg§ola, "El fiaopopula-

rismo de García Lorca, est4 ya pres~nte. en su primer ,!J;i..g¡o .. J!l! 

S§ P91maa, si bien el poeta lucha en ~l todav!a con los res~ 
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tos del parnasianismo rubeniano y del sentimentalismo de -· 

Juan Ram6n, que parecen ser la m~dúla de su formaci6n líri

ca" (P~g. 399 obra citada). 

Hay en García Lorca, como en otros poetas de~ 

la generaci6n del 35, Alberti, Guill~n, Salinas, etc,, una ... 

actitud ante la vida y ante la muerte de esencia puramente

española; una especie de superstici6n, de fatalismo y dest¡ 

no, que recorre el fondo del alma y trasluce una disposi~~• 

ci6n de cosa fijada de antemano en la vida; quiz~ sea esto~ 

herencia árabe. Esto lo refleja Lorca a través de su obra~ 

sobre todo en los temas que se refieren a la muerte. La mue~ 

te para los epañoles es algo que estd fuera de nosotros, es 

como un desenlace casi extraño ¡ah:! podrfamos encontrar la 

clave de la actitud de indiferencia que asumimos ante ella, 

un símbolo de este desprecio por la muerte podría ser el tQ 

ruo,que en comentos de inspiraci6n no solo no la teme, ni

siquiera piensa en ella. 

As! piensa Larca, la ~uerte es algo inevitable 

como el transcurrir del tiempo, como el suceder de las est~ 

cienes, como el correr del agua. El tiempo como la muerte -

tiene que sucederse inevitablemente, fatalmente y as! lo ve 

Larca y así lo trasluce en su poes!a llena de fatali?mo,Pe

ro no piensa en la muerte por vejez, una muerte en la cama, 
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No, para ~l la verdadera muerte que vence la vida y es la -

mulminaci6n de todo, es la muerte tr,gica, la que tiene emQ 

.ci6n, A la muerte hay que despreciarla, buscarla, asediarla 

y en un momento sublime entregarse a ella; esa es la forma

en que ~l concebía la conquista de la muerte. No hay que n~ 

gar que esta forma de pensar en la muerte es españolísima y 

gitan!¡ima. 

Podríamos citar como ejemplo de destino cumpl.!, 

do el poema que le hizo a la Muerte de Sánchez Me.1:!a, ¿No -

podria~os recordar a Manrique en este tema? 

11A las cinco de la tarde". 

Eran las cinco en punto de la tarde. 

Un niño trajo la blanca s~bana 

a las cinco de la tarde • 

. Lo demás era muerte y s6lo muerte 

a las cinco de la tarde. 

El viento se llev6 los algodones ••••• 

Pas6 a las cinco de la tarde porque así tenía -

que pasar, era la "hora fijada" por el pavoroso destino, 

Al describir la I!'!Uerte que se acerca, paso a p~ 

so, la muerte viene acercándose con síntomas, con sus medi

cinas, con sus parches y paliativos. "La muerte pone huevos 

en la herida", es decir, anida en el cogote del torero; de-
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all! va abriendo un abismo hasta el desarrollo extremo. Ya 

desde aquí todo es· tragedia, ya no hay oada que hacer sino 

la espera, admitirla como un acontecimiento tramado al --

tiempo y al destino. Ante esto está la altivez española -

que se antepone al sentido trágico de la vida y asume una

actitud de indiferencia. 

Larca vive en un universo de sensibilidad lle

no de la más genuina riqueza de la tradici6n po~tica espa

ñola, dotado por la naturaleza de una disposi'ci6n y un te

soro musical rítmico como pocos; intuidor profundo de la -

atm6sfera y del alma de España, perfila y lanza esencias -

de su pueblo y !9 hace con tal maestría que más que un re

trato es un vaso de resonancia. Como buen andaluz respira

su clima lleno de sol y colorido, su sensualidad de aire -

levantada en el arco Iris de todos los tornasoles y mati•• 

ces del mundo; el Mediterráneo, el Mare Nostrum, que fu~ -

la puerta de entrada de la cultura, que lleva en sus aguas 

saladas el germen de tantas civilizaciones, lo arroja sobre 

las playas de Andalucia y en ellas florece en un culto a -

la belleza, y en un canto a la cultura, y salpica más allá 

de sus playas su perfume, llegando a entronizarse en las -

honduras dramáticas del espíritu, 

Lorca crea un mundo po~tico, en ~l vive ajeno• 
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a todo, en sonambulismo constante. Predomina en ~l, el tono 

menor lleno de tonalidades, que va de la poesía refinada a

las frases fuertes llenas de picardías gitanas y desgarra-

miento de cante jondo. 

ttEn la iniciaci6n po~tica de García Larca se -

encuentran las dos posibilidades, comienza por la consecu-

ci6n de un mundo infantil, de miniatura delicada, unida a .. 

las 6ltirnas formas de una poesía esfumante, de inlluencia -

clara de Juan Rarn6n11 (Valbuena y Prat, P~g, 1013, Edit.Gus

tavo Gili),·su poesía, podríamos decir que iba del más al-

menos, de lo anecdótico a lo imaginario. 

Otra vez podriamos citar a Federico de On!s,p~ 

ra irnos formando un concepto de Lorca en cuanto a su form~ 

ci6n intelectual; aunque su· forma de escribir es tan perso

nal y en cierto modo tan 6nica, con sus reglas a su manera, 

que aunque aparentemente no se sujeta a normas, naturalmen

te las tiene. El tiende más bien a la perfecci6n espiritua\ 

que a la perfecci6n de la forma, Las palabras son lo de me

nos para el mundo desconocido y sugerente al que nos invita 

empleando para ello un lenguaje person~ a veces un poco O§. 

curo para el que lo lee por vez primera; pero es que Lorca• 

tiene una forma nueva de "ver la realidad" y como es natural 

lo tiene que expresar de distinta manera, a veces entrecor-

tada ••••• 
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Tierra seca 
tierra quieta, 
de noches inmensas. 

(Viento en el olivar, 
viento en la sierra) 
tierra 
vieja 
del candil 
y la pena. 
Tierra de las hondas cisternas 
Tierra 
de la muerte sin ojos 
y las flechas. 
(Viento por los caminos 
Brisa en las alamedas) 

Este poema que pertenece a el Poema del gante -

Jondo, adem~s de ser po~tico en sí, es como unas soleares o 

unas seguidillas; sin gran esfuerzo _podría cantarse, másica 

y poesía tan confundidos que no sabría delimitarl9, 

Esa forma entrecortada a que me refer!a más arq 

bale da al poema esa nota tr~tica y honda que es la pura -

esencia de un espíritu, y lo tiene que decir así porque las 

penas no se sienten de un golpe y al recordarlas se recuer

dan con vuelcos del coraz6n y como en agonía; as! escribid, 

quizá sin 16gica po~tica; cambi6 quiz~ el puesto que le co

rresponde a artículos y pronombres. En esto tambi~n lepo-

dr!amos encontrar dualidad con Juan Rarn6n, quien tampoco se 

preocup6 gran cosa del lugar apropiado de los adjetivos, y

en los dos, la poesía es algo abstracto. 11Empez6 a escribir 
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a los 17 años, bajo diversas influencias, modernistas, clf

sicas y románticas entre las que se notan en las partes de

su poesía juvenil recogida en su primer libro, las de Salvg 

dor Rueda, Juan Ram6n J. y los Machados" (Antología de la -

poesía española e Hispanoamericana" P~g. 1101) .. 

García Lorca, el mnte y el pooma, cuarenta años 

truncados. Hay una semejanza con Bácquer, ·1os dos frente a -

la Muerte, mirándose en el r!o de la vida. 

Taciturno por naturaleza; su alma de artista en

cuentra su centro en el ambiente perfumado de Granada, esa -

Ciudad que brota de la orilla de dos r:!os como una hija del·· 

agua del fondo de su lago, esa cadena de montes que, a la vg 

ga luz del crepdsculo, parece un coloso sentado en el espa-

cio para guardar la Vega; bajo ese cielo diáfano y transpa-

rente prendido en las cumbres de esos cerros como una estre

llada colgadura de seda en la cdspide de las palmeras que -

constituyen la tienda de un califa. 

¿Quien no se sentiría poeta en ese Valle cubie,I 

to de flores? ante esos ríos que se deslizan ma~amente ba

jo la sombra de los álamos, aguas destinadas a baños , las

adelfas y cipreces embellecen la tumba de los héroes muer-

tos en ese vasto campo de batalla; en esos montes apartados 

circuidos de precipicios, tiendas de reyes que vinieron a -
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extender sus pendones de guerra sobre los muros de esta foI 

taleza, esa Granada que est~ a la extremidad de un valle,• 

reclinada sobre colinas pintorescas, una re~na de torneo -

dispuesta a ceñir las sienes del vencedor, con la corona de 

sus palacios y sus baluartes. En este ambiente de leyenda y 

fantasía fragud su poesía nuestro poeta, llegando otra vez

a nuestra piedra de toque "el medio". Por ejemplo, Stinhau

sen considera que 11 el paisaje,el cielo y el suelo influyen

m,s poderosamente en la cultura que la raza" (Herman Gumbe, 

Poesía y paisaje. P~g. 67, de la Filosofía de la Ciencia Li 

!fil:sria. Fondo de cultura, M~xico 1946). 

"No ignoramos que el paisaje, el clima y la n5 

turaleza ejercen influencias sobre el poeta y la poes!a 11 ••• 

(Pág. 68 German Gumbe, obra citada). 

Es posible que Lorca tuviese la gracia del pr~ 

sentimiento, sintiera la herencia de tantas generaciones, o 

quizá lo herede de Juan Ram6n, ese caudal de emoc16n, ese -

ver pasar el río de la vida ••• 

Lorca conoce· las dos orillas; las sueña des---.. 
pués las vive o las muere ¿Desengaños? ¿Un dolor de vivir? 

Se quiebra la sonrisa? ¿Es cierto que al caer en manos fa-

langistas, traía unos versos haciendo de antemano un renun

ciamiento a la vida? ••••• 
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Para García Lorca el paisaje es un tema que no esqui 

va, le interesa por lo que tiene de reflejo. Nuestro poeta• 

igual que B~cquer y Juan Ram6n se. sienten árboles, hojas s~ 

cas, en el exterior. En el interior está la llanura, el ho

rizonte, el cielo •••• 

La naturaleza, la guerra y el amor, se refleja -

en las aguas, pero Lorca ha sentido antes en sus venas el -

roce cruel y despiadado. 

En toda su poesía hay un tono de cansancio de• 

vivir, dejándose acercar la muerte. 

¿Donde nace el r:ío que sigue García Lorca? Es de

cir, antccGdentes del tema, no del destino del poeta •. 

Valbuena le encuentra punto de contacto con Bés 

quer y Juan Ramdn, pero no da una raz6n ni un por qu~ de e~ 

ta semejanza 1tAvenidas que se alargan infinitamente, "ondas 

puras, fragantes y pálidas" que llevan un lejano recuerdo -

de Bécquer, motivos ingenuos que aproximan su mundo al de -

los poetas j6venes como Penas blancas, relacionable con las 

"baladas" infantiles del primer libro de García torean "El

sentimiento está deliberadamente en el camino de los posro

mánticos, que ya no nos acordamos solo de B~cquer, el hondo 

andaluz creador con el que indudablemente emparenta Juan -

Ramdn como algunos de los poetas jóvenes de hoy" (Valbuena-
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y Prat. Pág. 937 Edit. Gustavo Gili). 

Hay otra opini6n la de Federico de Onís, que -

dice que la influencia de Juan Ram6n la encontramos en el -

primer libro de Federico, donde dice que tiene semejanza -

por lo esfumante de su poes!a; yo podr!a añadir que aparte

de eso, hasta en algunas imágenes se nota en Federico la in 

fluencia de Juan Ram6n como el atribuir cualidades propias

de una cosa a otra, 

Olivares soñolientos 

bajan al llano caliente 

Garc:!a Larca 

Me da luz en mi espíritu, 

luz pasado por mirtos vespertinos 

Juan Ram6n 

Quá olor y qué dolor de flores amarillas. 

Juan Ram6n. 

Federico de O~s dice que Gafc:!a Lorca 11 empez6-

a escribir a los 17 años, bajo diversas influencias, moder

nistas, clásicas y románticas entre las que se notan en la

parte de su poesía juvenil recogida en su primer libro, las 

de Salvador Rueda, Juan Ramón y los Machados 11 .-(Antología~ 

de la poesía Española e Hispanoamericana, Pág. 1101). Nacid 

la poesía de Lorca, en un moemnto crítico de la literatura-
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española, cuando la generaci6n del 119811 funda una escuela -

literaria, es decir, cuando apenas esta generaci6n est~ en

contrando su camino, aparece el gran poeta nicaragtiense con 

el modernismo, al que de momento todos siguieron, pero des

pu~s, poco a poco, fueron tomando cada uno un giro distinto, 

Este fué el clima literario vivido por nuestro poeta y en -

el que arraig6 el deseo de mejorar a España; con este fin -

estudi6 muchos aspectos de su pueblo, de la mdsica, de la -

poesía popular, de esta afici6n nace la "larraca11 donde:-•• 

muestra los valores de España en su labor de 11 revaloraci6n11 

de ella. Fué director de este grupo artístico, lo que m~s -

adelante le sería fatal. Representaron por toda España, los 

dramas de Calder6n de Lope y de otros. En el estado de ~ni

mo que España tenía por esos días, el pueblo crey6 que se~ 

trataba de algo político al representar Fgenteovejun~,por -

ejemplo, donde parecía decir que todos a una serían invend! 

bles. 

Con respecto a las opiniones de Federico de 0-

n{s en cuanto que García Larca tuvo influencias de Juan Ra• 
• 

m6n, nosotros estamos como es natural de acuerdo con estas-

opiniones por ser uno de los motivos de mi tesis, igUal en

lo que se refiere a B~cquer. Estamos seguros que Larca ley6 

a los dos poetas, lo sabemos po~ propia confesi6n que hace-
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en muchas de sus poesías. Pero aunque se hubiese dado el e~ 

so de que no los hubiera leido, tendría la misma semejanza, 

se notaría la misma sinfonía; porque no es necesario que se 

lean ciertas obras para que haya una semejanza o influenci~ 

por que los puntos afines pueden venir por los caminos más

inesperados, y es que hay tantas formas de filtraciones f~ 

cundantes que operan sobre la inspiraci6n de los poetas, 

como las semillas que se dispersan en el viento y nunca se .. 

sabe a donde pueden caer. El lirismo de los tres, ¿no podrii 

mos señalarlo como hilo invisible que uniera estos tres co .. 

razones andaluces?. 

La obra de García. Larca, casi lleg6 a su madu: 

rez, construy6 sus poemas, perfectos, eternos, universales

Y tal vez más tarde, cuando pasen algunas generaciones sus

poemas interesen más, porque dice cosas eternas con pala--

bras sencillas, sobre lo limitado de un dolor de amor que -

alza la voz estoica a las cuatro esquinas del mundo •••• · 

•••• Un solo río continuo de un solo mar •••• 

Su·Rosita la soltera, Mariana Pineda, Encrucija

ga, lncuentro, todos son temas pasajeros, lo constante es 

ese valor universal que encierra su obra toda, porque es -

una "el~g.:!a" donde estaban todas las pasiones y todos los ... 

amores. 
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Su teatro es del más puro sentido pq~tico, como -

anotamos más arriba; nació su poesía en el momento en que -

la prosa estaba en-decadencia y había momentos en que era -

tan poderoso el ambiente, que arui a las cosas en prosa se -

les llamaban "novelas poemáticas"; y donde para justi-ficar

el nombre o simplemente para seguir la moda de la época se

intercalaban versos de vez en cuando. 

Toda su poesía est~ llena de ideas, conceptos,

angustias y agon:Í?S y ~l con su mano de artista lo -t-- ·"'~,e, . ..,! 

ma en joya viva, transparente calado de aire,.el oro de su

inspiraci6n lo vuelve ·cus-todia de filigrana. 

La obra de García Lorca es poesía, color, luz,

siendo su vocabulario de lo mAs expresivo y original •••• 

¡Mi soledad sin descanso; 

Ojos chicos de mi cuerpo 

y grande de mi caballo 

no se cierran por la noche 

ni miran al otro lado, 

donde se aleja tranquilo 

un sueño de trece barcos ••••• 

(Obras completas.Pág, 48 Vol. IV), 

Su poesía est~ llena de variedades, desde el -

estilo cl~sico al cubista, como la Oda_~ Salvador Dal!, •• , 
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Una rosa en el alto jardín que td deseas. 

Una rueda en la pura sintasis del acero. 

Desnuda la montaña de nievla impresionista 

Los grises oteando sus balaustradas 11ltimas. 

Los pintores modernos, en sus blancos ·estudios, 

cortan la flor ao~ptica de la raíz cuadrada ••• 

(Obras completas Vol. VI F .Garc·ía 

Lorca. P~g. 161). 

Desde esta poesía dice Guillermo de Torres que 

es como 11 1a teoría en verso del estilo cubista" 

(Valbuena y Prat. Pág. 1022.0bra

citada). 

Esta poesía de Salvador Dal.:!, es una muestra de 

lo polifacátil:o que puede ser un andaluz, su poes:!a, como -

gama de colores puede ir del pálido al encendido, de una a

legoría cubista a un sentimiento depurado •••••• 

"Bajo tu casta sombra, encina vieja, 

quiero sondar la fuente de mi vida 

y sacar de los fangos de mi sombra 

las esmeraldas líricas. 

Echo mis redes sobre el agua turbia 

Y las saco vacías. 

¡PUs abajo del cielo tenebroso 
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Están mis pedrerías¡ 

¡Hunde en mi pecho tus ramajes santos¡ 

¡Oh solitaria encina¡ 

Tus secretos y tu pasi6n tranq~la ••••• 

(Obras completas de Federico Gar

cía Lorca, Vol. II Pág. 124), 

La poesía de Lorca está llena de una energía e§. 

piritu~l tan grande que su sola presencia desarma con su -

misterioso prestigio; su poesía es más mt1sica que poesía se 

van leyendo sus versos y se siente como un fluido magnético 

que cautiva e impone. A prop6sito de esta sensaci6n m!a hay 

unas frases de Antonio Castro Leal, que dice "El imperiali§. 

mo andaluz, será más fuert~ que ningdn otro de la historia

porque estará fundado, no en la violencia, sino en la lib:· 

&· ptaci6n, en una combinaci6n íntima de superioridad que -

los demás pueblos no podrán sacudirse. El centro del mundo 

ser~ Andalucía, porque ninguna otra regi6n de la tierra se

rá capaz de crear en la ociosidad, ¿Quienes tienen la primg 

cía entre los pueblos espirituales, los pueblos idealistas? 

No hay duda ninguna que el pueblo andaluz". (El II!1perialis

mo Andaluz, por Antonio Castro Leal "El Hijo Pr6digo, Rev,

Literaria Vol. 7 No. 22. Pág. 12). 

García Lorca, el poeta más puro en la actuali-,. 
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dad, de habla española, es andaluz, sí, pero sin hacer gala 

de gánero andaluz, ni en su pronunciaci6n ni en sus actitu

des, ni en su estilo, ni en sus h~bitos. En esto sí se dif~: 

renc!a de los hijos del Guadalquivir. En su pronunciaci6n,

en sus actitudes, en su estilo y en sus hábitos revela coni 

tantemente su idiosincrasia andaluza granadina que deliberA 

damente pasa más inadvertida que los dem~s pueblos andalu-

ces. ·creeriase que el andaluz, de Granada no se tiene por -

tal, o que ignora que los andaluces gozan fama en ambos he

misferios de jocosos por antonomasi~. Ello es, repito., que

nunca alardea en tal guisa,_o para hablar m~s a la buena de 

Dios, nunca se las echan dé'· graciosos ••• ¡ Y lo es tanto ¡Cls, 

ro que esto no es siempre, a veces el granadino abandona el 

grave continente y entonces sí, ¡amigo¡, entonces sabe plan 

tarse como un jerezano, contonearse como un sevillano y ar

guir como un cordob~s •• Pero esto es un rel~mpago fugitivo

durante el cual se ve lo que hay en la trastienda, moneda y 

travesura.instantánea; luego vuelven otra vez a su acostum

brada formalidad, no quedando de la pesada metam6rfosis, -

sino una cierta sonrisa ir6nica que se asoma a sus ojos,pet 

manente indicio del alma que se esconde en aquel cuerpo, El 

granadino es siempre -"aseñorado" a la par que sentimenta1,-

al propio tiempo es dulce, risueño y recatadamente voluptUQ 
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so; .,no nos hace esto recordar constantemente a B~cquer? ¿no 

veremos un antecedente en esta actitud? 

La poesía de Larca además de su sentido popular 

hondo, ~~ene el ~umano y el anec~6tico; pasa de lo concreto 

a lo :lncorp6re~. · 

¡Oh, qué dolor el tener 

Versos en la lejanía 

De la pasi6n y el cerebro. 

Todo manchado de tinta •• , •• 

-

Su andalucismo es la base de toda su poesía, -

en ella vuelca sus sentimientos líricos, Entonces el realis

mo de alguna de sus poesías se transforman en poesía pura,h~ 

ci~ndonos recordar a Juan Ram6n. 

Todo este carácter parad6gico a veces pero lleno 

de una gran sensibilidad andaluza, se refleja en los versos

del poeta; leyéndolos se da uno tan perfecta cuenta de esas

encrucijadas que no sería necesario ir a Granada, ni a Sevi

lla, alusi6n constante en sus versos, para conocerlas. 

Lo popular en la poesía de Lorca, está en el pai 

saje. Y es ~ste el tel6n de fondo de todos los movimientos -

del pueblo. García torca, voz vieja de Andalucía, destaca el 

paisaje. El ambiente poético de ~l, es externo. Los olivos,

la Luna, el monte. torca ve el paisaje de su tierra asomado-



; 

- liJ.2 -

al balc6n de su Romancero, por las ventanas de sus Cancio

.!!il, sus poesías no se leen, se respiran, y ya embarcados

en ella no es posible regresar. 

11 C6rdoba, lejana y sola ••• " 

Sobre el tema de los paisajes de Lorca dice E~ 

win Honig "Lorca universaliza los paisajes" y se nota una

cierta "semejanza con ese crepásculo de los irlandeses que 

se parece mucho al paisaje lorquiano. (Federico García Lor 

g Norfolk, com. 1942). 

¿D6nde est~ situado el poeta?, posiblemente en 

Ecija. Ve el paisaje, necesita sus elementos~ 

"Agua con barcos y peces. 

agua, agua, agua". 

Decora, el mismo, ese paisaje. El poeta,·cuida 

destaca, estiliza la belleza del campo andaluz. 

11 Cort6 !ir.iones redondos 

y los fde tirando al agua 

hasta que la puso de oro". 

Lorca escenifica los elementos de la naturale

za. Los adjunta al drama. Son protogonistas. Po~ticamente

adquieren un valor que no tuvieron en otros poetas. El Da

rro o el Genil, despu~s de Lorca, tiene personalidad. La -

Luna se hace tema humano, ya no se le contempla, se dialo-
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ga con ella. Responde a las preguntas. 

"Cuando vengan los gitanos 

har~n con tu coraz6n 

collares y anillos blancos" 

Cada elemento del paisaje lo transforma ~ste. 

Despu~s de torca, por la gracia de su imagen, -

la calma de los olivosdel medio día, el ~isterio del hori-

zonte a la madrugada, los juncos h~gedos de r!o y de deseos 

tienen una representaci6n material. 

"El jinete se acercaba 

Tocando el tambor del llano" 

Ver un tambor es sentir el llano de aquellos -

campos. Sobran los soldados, la an~cdota militar, lo que -

queda es la sensaci6n precisa; los cuatro cascos, ese poker 

de esfuerzo que deja sobre la mesa de los "ijares sudorosos 

la hermosa visi6n po~tica de Lorca. Traduce en im~genes las 

sensaciones -sus sensaciones- frente al paisaje. 

11 La canción -el cante- es un elel!lento del con-

junto andaluz. Un adorno". 

"Canciones, red(mdas coco sortijas". 

La voz huMana es un elemento m~s de aquel am~

biente, Y tiene que estar dentr0 del mismo para poder dests 

car todo su inmenso e impar valor. No es el grito. Es la --
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g·arganta en tensi6n por 1-a naturaleza de la copla. Cantar, -

es el hablar popular. El himno an6nimo de los pueblos. Y -

hay que conservarlo en un ambiente intacto, Larca logra-de

sintegrarlo en Poemas del Cante Jondo. Nos ofrece la raíz,

pero despu~s de haber calado la tierra. No puede resistir -

el aire ajeno. Lorca lo protege con su poesía. Solo así pu~ 

de cruzar el mar. Porque el "cante" no es un producto de e~ 

portaci6n. Es para saborearlo "alr place", 

Andalucía, exacta e íntima, está en Lorca tan -

pura que parece que no ha sido tocada, ni por la mano de e

sa inspiraci6n del poeta, El misterio de Federico es que no 

pierden su aroma ni el romero, ni los claveles. No pasan -

los días. Queda permanente, en la obra de Larca el paisaje

de Andalucía. 
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C A P I T U L O VI 

SEMEJANZAS DE SENSIBILIDAD POETICA. 

El primer punto de contacto que hallamos es la 

especie de adoraci6n que sienten los tres poetas por Sevi~ 

lla. Toda su obra tiene una tendencia a enaalzarla, esto -

no quiere decir que no nombren a sus respectivos lugares -

de nacimiento, pero así como la ceta de todas las aspiracig 

nes provincianas es Madrid, en cuanto a ganar fama y dine

ro se trata, la meta de la ilus16n y la fantasía es Sevi-

lla. 

En B~cquer la adoraci6n de Sevilla está latente 

en sus versos, pero casi nunca la nombra, en las contadas

veces que la cita es en Maese P~rez el organista, o en §.2-

1~• En cambio Juan Ram6n Jim~nez, podríamos decir que -

d6nde es donde no la cita. Por ejemplo en una de las obras 

n~s leídas de nuestro autor Pla~o Y yg casi no hay dos -

páginas seguidas donde no se haga alusión a Sevilla, a la

Giralda o al Guadalquivir, 

"Parecía, de cerca, cooo un.a Giralda vista de

lejos ••••• 11 (P~g. 62). 
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"Pobre Lord¡ Vino de Sevilla cuando yo estaba allí 

pintando" ••• (Pág. 124). 

"Tal vez una bandera española sobre el cielo a• 

zul de una plaza de toros •••• mudájar •••• como las estacio

nes de Huelva a Sevilla 11 • • • • (P~g. 141). 

Como se puede observar su regionalismo lo lleva 

a no pensar en las cosas m~s que vi~ndolas a trav~s de su -

prisma regionalista, todo lo relaciona y lo compara inmente 

a Sevilla o a Moguer ••••• 

Refiri~ndose a Platero dice, 

No, no puedes subir a la torre. Eres demasiado

grunde. ¡Si fuera la Giralda de Sevilla¡ (Platero y yo, P~g. 

291. Biblioteca C~lleja Madrid 1917): 

El mismo movimiento antes citado, del relacionar· 

todo con Sevilla lo encontranos en García Lorca •••• -
Mi niña se fué a la raar, 

a contar olas y chinas, 

pero se encontr6 de pronto, 

con el r!o de Sevilla. 

¿Quién mira dentro la torre 

enjaezada, de Sevilla? 

(P~g. 172 tono II de las obras co*l 

Quizá por ser la meta de todas las ilusiones de 
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nuestro poeta tuviera allí algmi desengaño, por lo menos aa 

sí lo expresa amargamente Lorca ••••• 

Sevilla es una torre 

llena de arqueros finos, 

Sevilla para herir 

C6rdoba para morir. 

Una ciudad que acecha 

largos ritmos, 

y los enrosca 

como laberintos. 

Como tallos de parra 

encendidos. 

¡Sevilla para herir¡ 

Bajo el arco del cielo, 

sobre su llano limpio, 

dispara la constante 

saeta de su r!o. 

¡Córdoba para morir¡ 

Y loca de horizonte, 

mezcla en su vino 

lo amargo de Don Juan 

y lo perfecto de Dionisio. 

Sevilla para herir, 

¡Siempre Sevilla para herir¡ 



(Págs. 93 y 94 de "Sevilla" tomo 

IV o.comp. de F.Garc:!a Lorca). 

Citar en las obras de nuestros tres poetas la3 

veces que aparecen los nombres de Sevilla sería hacer una -

obra interminable, pero ya con lo citado podremos ver qu~ -

desarrollo alcanza ese tema en los tres poetas. 

El tema de mar y río, es tambi~n una constante 

que pueda marcar una semejanza, y los tres se refieren a ~l 

como algo insondable misterioso, implacable •••• 

Tá eras el huracán, y yo la alta 

Torre que desafía su poder; 

¡Tenias que estrellarte o abatirme¡ •••• 

¡No pudo ser¡ 

T~ eras el Oc~ano, y yo la enhiesta 

Roca que firme aguarda su vaiv~n: 

Hermosa t~, yo altivo; acostumbrados •••• 

(Rima XLI, Pág. 387 Edit.Aguilar 

de las obras completas). 

El río pasa por debajo 

de mi alma, socabándome 

Apenas me mantengo 

en m!. No me sostiene 

el cielo. Las estrellas 



- 122 -

los mismos que las almas, a las cosas ••• 

¡Inteligencia, dame 

el nocbre exacto, dame 

el nonbre exacto, y tuyo, 

y suyo, y c!o, de las cosas¡ 

(Juan Ram6n .• Eternidades ,P~g.ti13 T, 

142 de la Editorial Losada). 

Sobre este ~án de superaci6n hay un pr~lo?o de_EnriquezUre

fía muy interesante donde dice "Ya en Eternigades cada verso 

y cada frase· son intento de traducir con exactitud, con nue 

va intensidad, la desusada concepción poética" 

"No sé c6mo decirlo 

por qu~ adn no est~ hecha 

mi palabra"••••• 

(Poesías de Juan Ram6n Jim~nez)Pr~ 

logo de Pedro Enrfquez Ureña Pág. 

16 Edit. Cultura 1923). 

García Lorca también tiene conciencia de esta lucha, -·En su-

1,ibro de poern, alardea de an neopopularismo alcanzado a -
\ 

fuerza de constancia y de ingenio, aunque ~l mismo nota y.

hace notar, que a pesar de todo, todavia sí fué amarrado 

por un poco de tiempo más al parnasianismo rubeniano y al -

sentimentalismo de Juan Ram6n, justifica esta influencia di 
-~"'LA,~. 
~ e,',01¡ ·,,. 

&~ - ~ . .... ~ c.,, r 
'<:\_tvlr.XlC('." 
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ciendo 11 son la imagen exacta de mis d:Ías de adolescencia y 

juventud". (Juc::n Ram6n ,bib.ro de poemas. PAg. 67 Edit.Losada) 

García Larca lo ~ismo que Juan Ram6n y B~cquer luchan por -

una ecpresi6n p1·opia, llena de su 11 yo 11 rebosante de lirismo. 

El humanizar la naturaleza y darle atribucj~ 

propias de otras cosas, es también comón en nuestros tres -

poetas •••• 

-1ns ondas tienen vaga armonía, 

Las loletas suave 0lor, 

Brumes de pleta la noche fría, 

~uz y oro el día, 

Y.o algo r.iejor: 

¡Yo tengo am.or¡ 

(Bécquer Rima LXXII Pág. 403 OhrQ 

citada). 
''En la luna hay algo que sufre 

entre un nimbo divino de plata" 

(Juan Ram6n Antología po~tica Pág.27 

fiene verde los ojos 

y violeta la vos 

( García Lorca .Pág. 59 del poe. 1. de 

~a Lola, n~m.125 de la Editorial

Losada). 
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Esta humanizaci6h de la naturaleza no es quizá nueva en la

poes:!a, ya otros lo hicieron antes y despu~s, pero la nove

dad que se distingue a primera vista es la forma tan distig 

ta·en que lo hacen nuestros tres poetas, y la personal~dad

que le imprimen naturalmente con distintos matices, 

... :Jiendo los tres de raices románticas, es natu-

ral que tocaran el tema de la muerte con insistencia ••••• 

Cuando nnis pálidos restos 

oprim n la tierra ya 

Sobre la olvidada fosa, 

¿quién vendr~ a llorar? 

¿qui~n en fin, al otro día 

cuando el sol vuelva a brillar, 

De quepas~ por el mundo 

¿Quién se acordará? 

(Bécquer Rima LXI, Pág. 397 Obra 

citada) 

Muertos t6 y yo. Lo mismo 

lo mismo que un d·:!a de esos 

con el suelo ~uy hondo, 

con el cielo muy alto¡ 

Amor, mi cuerpo arriba, 

tu alma, amor, abajo 

vastos, 
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(Epilifi.Q P~g.(100 Juan Ram6n, No. 
130 de la Colecci6n Losada) 

Cuando yo me muera, 

enterradme con mi guitarra 

bajo la arena, 

Cuando yo me muera 

entre los naranjos 

y la hierbabuena. 

Cuando yo me muer¡, 

enterradme, si quereis, 

en una veleta. 

¡Cuando yo me muera •••• 

(García Lorca, Poema del cante Jondo 

P~g. 70, No.125 de Col.Losada) 

Hay algunas 7eriedades en la manera de tocar el tema de -

muerte como cuando García Lorca la trata de una manera de§. 

pectiva y burlesca •• ~•·• 

¿Qud sientes en tu bo6a 

roja y sedient,a? 

El sabor de los huesos 

de mi cale -era. 

Doña Muerte, arrugada, 

Pasea por sauzales 
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con su· absurdo cortejo 

de ilusiones remotas. • 

(La Luna_y_la Muerte, Tomo IV -

García Lorca o.e.) 
En cambio en Bécquer sus fracasos se resuelven en unas an

sias infinitas de morir., •• 

Envuelto entre las sábanas de espuma, 

¡Llevadme con vosotras¡ 

(B~cquer Rima LIII P~g. 391 o.e.) 
En los tres poetas se nota la adoraci6n que sienten por la 

luz y el sol. No se leen dos o tres poesías seguidas sin -

que este astro no tenga alguna cita, dando siempre por de~ 

contado que el sol y la luz lo invaden todo en Andalucía,y 

así es efectivamente, es como una constante ascua de oro,

donde no se conocen las nieves, ni la niebla y donde hasta 

para piropear se nombra al sol •••• 

¡Colla¡ Gusta el cenit, 

escucha el sol¡ 

¡No me hables¡ Enlaza, 

en la flor permanente 

de un infinito amor, 

tus manos y mis manos, 
.~ .. 

tu silencio y el mío~ 
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¡Calla¡ aspira el azul, 

escucha el oro, 

(Juan Ramón Eternidades P~g. 90 

Edic • Lcís ada) , 

Mientras las ondas de la luz al be•o 

Palpiten encendidas; 

Mientras el sol las desgrarradas nubes 

de fuego y oro viste; ••••• 

(Rima IV P~g. 363 Gustavo Adolfo 

B~cquer Obras C,Edit, Aguitar). 

¡Oh, qu~ llanura empinada 

con veinte soles arriba¡ 

(J;,ª monja gitana P~g. 22 T.IV o.e, 
' 

de Federico García Lorca E.Losada) 

La metáfora poética es una de las figuras m~s usadas por -

nuestros tres poetas. 

Despierta ríes, y al reir, tus labios 

inquietos me parecen 

rel~mpagos de grana que serpean 

sobre un cielo de nieve, 

(Rima XXVII, P~g. 378 o.e.) 
Asomo la cabeza 

por mi ventana, y veo 



- 12~ -

como quiere cortarla 

la cuchilla del viento. 

(Historia de la poesía lí!i,Q~

pañola P,g.400 de Díaz Plaja edi 

torial "Biblioteca de iniciaci6n 

cultura" 1948) 

La luna clava en el mar 

un.largo cuerno de luz,~., 

(Lorca Romancero gitano P,g. 86 -

Tomo IV o.e.) 
El día se va despacio, 

la tarde colgada a un hombro, 

dando una larga torera 

sobre el mar y los arroyos •••• 

(frendimiento de Antonito el Cambo

!12 en el Camino de Sevilla O .e.) 

En el viento az.ul se van 

los versos de esta mañana •••• 

¿D6nde est~n 

los versos de esta mañana? .... ., •• 

(Juan Ram6ri Estío, P,g.73 Edi,Lo

sada) 
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¡Corcel dé acristal y oro 

que enredas el caracol 

de tu galope de luz, 

sin hollarla, por la flor¡ 

(ll_yiento P~g. ·57, Edit,Losada--

Juan Ramón). 

Nuestros tres poetas sienten un ansia infinita de amor, pe

ro ninguno de los tres. encuentra su verdadero ca~ino, nues

tro Bécquer es el poeta del fracaso amoroso mucho antes de

consumarse, y Gn Juan Ram6n y Lorca, es el fracaso después

de c~nsümado y conocido pero al final los tres tienen hon-

dos desengaños amorosos. 

Nuestra pasi6n fué un tr~gico sainete 

En cuya absurda fábula 

lo c6mico y lo grave confundidos 

Risas y llanto arrancan. 

Pero fué lo peor de aquella historia 

~ue, al fin de la jornada, 

A ella tocaron l~grimas y risas. 

¡Y a m.í s61o las lágrimas¡ 

(Rima Bécquer, Obra Citada). 

Casi todos los fracasos amorosos de Juan Ram6n los vela y

los oculta de tal modo, que no podemos darnos cuenta en la 
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pero lo que sí da clara idea de que no es ideal el amorco

mo en B~cquer, sino que ya existen hechos, los que parece -

que nunca existieron en la vida del 11 poeta de las congojas" 

Cada d:ía, el claro b~lsamo 

del sol ser~ ci~s suave; 

multiplicar~ Mis rosas 

y se ordenará mi sangre. 

El lugar en que la dicha 

de dos fu~ vista, verase 

bello sin la dicha aquella, 

mueve por sus soledades. 

Sin ti, no ¡conmigo¡ El alma, 

cono el mundo, sola y grande .• 

Dirán los vientos: ¿sin.quien? 

Y mi coraz6n1 ¡sin nadie¡ 

(Juan Ram6n Jim~nez. Estío P~g.120 

Edit. Losada. o.e.) 
Los Fracasos de Federico García Larca en el amor, parten cs 

si todos del matri~onio. ~.Q!L.Eerliplin ~on Belisa Bn su jar 
-

Qill, como Asi...11~ pasen cinco años, son temas de fustracio-

nes matrinoniales, y estos dos tienen la particularidad de-
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ser surrealistas sus expresionesf con payasos, maniquís, un

niño y un gato muerto. 

Bodas de sangre, ~mbién se trata de un matrimonio 

fracasado, pero aqui supera el dramatismo a lo lírico, sin

dejar por eso de tener algunos momentos, como cuando inter~ 

cala un coro poético y rompe el momento dramático de la ac

ci6n. También son de un gran lirismo las ·canciones de cuna

Y los coros de las muchachas durante la boda, sin dejar por 

eso de dominar el tono dram~tico de la obra, Otras dos Oe•• 
bras con este mismo tema son La casa de Bernarda Alba_¡~ 

mg, donde el fracaso del amor se resuelve dramáticamente. -

Tiene otras obras como BositLla soltera o el lenguaje dg_

lªª-.flo!:,ll, donde tambi~n hay un fracaso amoroso pero que -

se resuelve de una manera pacífica y con un gran romanticii 

mo, este es el tema que más se asemeja al estilo de Bécquer 

renunciamiento sí, sin posesi6n. 

El tema de la superstici6n y los presentimien-

tos no podrían faltar en unos renglones relacionados con 

tres poetas andaluces, es algo de lo que no se puede des -

prender un andaluz, por muy culto y por poco gitano que sea 

Entr6 la noche, y del olvido en brazos 

Caí cual piedra, en su profundo seno, 

Dorm:!, y al despertar exclamé; "¡Alguno 

que yo quería ha muerto¡" 
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... 
(B~cquer Rima LXXi P~g.402 Q .c .• ) -

De pronto, un raro vacío, 

una inquietud sin mz6n •••• 

(Es t:!o, Juan Ham6n Pág •. 130 O .e.) -

"La luna viene con nosotros, grande, redonda, pura. En los

prados soñolientos se ven, vagamente, nos~ qu~ cabras ne-

gras, entre las zarzamoras, ••• Alguien se esconde, tracito, 

a nuestro pasar ••• sobre el vallado, un almendro inmenso,ni, 

veo de flor y de luna ••• ¡Platero, qu~ ••• frío¡ Platero, no 

s~ si con su miedo o con el mío, trota •••• 

(Platero y yo Juan Rarn6n Jim~nez. 

"Casa Editorial Calleja 11 1917 Pág.2i 

El veinticinco de junio 

le dijeron a dl amargo1 

-Ya puedes cortar si gustas 

las adelfas de tu patio. 

Pinta una cruz en la puerta 

y pon tu nombre debajo ••••• 

Porque dentro de dos meses 

yacer,s amortajado ••••• 

(Romance del Emplazado. FedericoGQr 

cía Lorca.Pág.49 Vol.VI o.e.) 
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En los tres hay poes:!'as en las cuales no se puede distiguir 

si es mdsica, canto rimado o unas seguidillas flamencas que 

nada m~s esperas que las cante •••.• 

Si al mecer las azules campanillas 

De tu balc6n, 

Cre~s que suspirando pasa el viento 

Murmurador, 

Sabe que, oculto entre las verdes hojas, 

Suspiro yo •••.•• 

(Rima XVI, Gustavo Adolfo B~cquer 

Pág. 373 Obra Citada). 

Desde mi alma a tu alma 

yerran tu alma y.mi alma, 

por entre las enrnmadas 

abatidas de fragancia •••• 

Otra vez agosto pasa •••• 

¡Y nosotros sin mudanza¡ 

(ColumpiQ Sueño.Pág. 93 Juan R a-

m6n Jim~nez. Obra citada). 

-Niño, d~jame, no pises 

mi blancor almidonado •••• 

Por el olivar venían, 
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bronce y suelo, los gitanos~ 

Las cabezas levantadas 

y los ojos entornados ••• 

(Romance de la ll:!lli!. Federico Gar

cía Lorca.P~gs~ 11 y 12 Vol.IV -

Obra citada)'. 

El tema del olvido obligado por un orgullo fundado en la -

dignidad también se da en nuestros tres poetas ..... 

Como se arranca· el hierro de una herida 

Su amor de las entrañas me arranqu~, 

Aunque sentí al hac~rlo que la vida 
--Me aarancªba con él, 

(Rima XLVIII, Pág, 390 Bécquer o.e.) 
Muri6, como un niño, el hijo 

de tu loco coraz6n 

y te loco coraz6n 

No sé si ríes o lloras 

Mirando muerto tu amor 

mirando muert~ mi amo~. 

Yo siento cono si muertos, 

estuvi~ramos t~ y yo, 

estuvi~ramos los dos. 

(Siesta de Tormenta,P~g; 108 de Es 

tío o.e~ Juan Ram6n). 



Ni td ni yo estamos 

en disposici6n 

de encontrannos. 

Tú ••• por lo que Y3 sabes. 

¡Yo la he querido tanto¡ 

Sigue esa veredita~ 

En las manos 

tengo los agujeros 

de los clavos. 

¿No vez c6mo me estoy 

desangrando? 

No mires nunca atrás, 

vete despacio 

y reza como yo 

a San Cayetano, 

que ni td ni yo estamos 

en disposici6n 

de encontrarnos •••••• 

(Encuentro P~g.89 Vol.IV Federico 

G.Lorca. O .e.) 
Otro de los temas que predomina en nuestros tres poetas es 

el colorido, en B~cquer el azul, ·el blanco y el verde, en

Juan Ram6n, el malva, el amarillo y el V8rde y en García -
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Lorca el blanco, el negro y el vérde. Vernos que los tres -

coinciden en el color verde •• , •• 

El verde es gala y ornato 

del bosque en la primavera~ 

Entre sus siete colores 

Brillante el Iris lo ostenta, 

Las esmeraldas son verdes, 

Verde el rolor del que espera, 

Y las ondas-del Oceano, 

Y el laurel de los poetas!••• 

(Rima XII, P,g. · 368, Bécquer .• o .• c.) 
Tambi~n tiene B~cquer una leyenda titulada "1os ojos verdes" 

Juan Ram6n tiene una obra titulada El pajarito vorg& 

"Por el verdor teñido de r.1elodiosos oros ••• 

11 se han recogido los ·árboles 

verdes, rosados y verdes 

de brotes primaverales 

(Juan Ram6n. Jardines Lejanos I, 

II, Pág. 25). 

Claro que podr!an decirme por ejemplo que el color verde no 

es el que predomina en Juan Ram6n; que el malva1,el violeta

Y el morado, lqs us6 este poeta como cosa novedosa y él los 

"ªª COIIO COII babit\1411 ""' ttaM1n tl 01'0 lo trapl•• para -
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verdad, pero es que nosotros estamos señalando semejanzas

Y no diferencias. 

Verde es la niña, tiene 

verdes ojos, pelo verde. 

Su rfrjilla silvestre 

no es rosa ni blanca; es 

¡_En el aire vorde viene¡ 

-La tierra se pone verde. 

Su espumilla fulgente 

no es blanca ni azul; es 

¡En el mar verde viene¡ 

verde. 

verde •. 

(Romance Sonámbulo Lorca a Gloria 

Giner y a Fernando de los Ríos.PAg. 

18 Vol. IV), 

El tema sobre los instrumentos de md.sica también es t6pico 

en que coinciden los tres, aunque Bécquer se refiere a un 

arpa, Juan Ram6n a un acorde6n o un, piano y Lorca a la gu,! 

tarra, pero los tres tienen el sentido de la másica tan a

rraigauJ como el color o la poesía •. 

Del sal6n en el ángulo oscuro, 

de su dueño tal vez olvidada, 

silenciosa y cubierta de polvo 
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'r ºT ...... .s ~ el: arpa 

¡Cuanta nota dormfa en sus cuerdas ••• 

(Rima VII B~cquer, Obra citada 

Pág. 367). 

Mi frente cae en mi mano.r••• 

ni una carne, ni un piano ¡. 

(Juan Ram6n Lluvia de Otoño de li,Q-

jas Verdes. Pág.67 E. Losada), 

"Desde niño, Platero, tuvo un horror instintivo al ap61ogo -

como a la iglesia, a la guardia civil, a los toreros y al -

acorde6n11· 

(flatero y yo. Pág. 283 Obra C,} 

La. guitarra 

hace llorar a los sueños. 

El sollozo de las almas 

perdidas 

se escapa por su boca 

redonda. 

Y como la tarántula 

teje una gran estrella 

para cazar suspiros, 

que flotan en su negro 

algi be de :m.adera •. 

(Lorca Pág.102,Vol.IV o.e.) 



- 139 -

Cuando yo me muera, 

enterradme con mi guitarra ••••• 

(García Lorca,Poema del Cante Jon

do P~g.70 No.125 de la Col.Losada) 

Un tema tambi~n bastante constaBte en nuestros poetas es el

de la humanizaci6n de la naturaleza ••• 

Besa el aurea que gime blandamente 

las leves ondas que jugando riza; 

El sol besa a la nube en Occidente 

y de pdrpura y oro la matiza; 

la llama en derredor del tronco ardiente 

Por besar a otra llama se desliza. 

Y hasta el sauce, inclin~ndose a su paso, 

Al río que le besa, vueJ 3 un beso ••• 

(B~cquer Rima IX, Pág.368 o.e.) 
Cuando la tarde va quedándose dormida ••• 

Latí~ el parque mudo.,,, 

los turbios cristales desvanecidos lloran 
.,; 

No qued6 más que un vago cristal como 

un dasierto ••••• 

(Antología Po~tica Juan Ram6n Ji~e

nez, P~gs, 128,19,131 y 14.) 
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Nó quedaba en el aire ni una brizna de alondra 

cuando yo te encontré .por la gruta del vino. 

No quedaba en la tierra ni una ·.miga de 1be 

cuando te ahogabas por el río. 

Un gigante de agua call6 sobre los montes 

Y el valle fué rodando con perros y con lirios 

Tu cuerpo, con la sombra violeta de mis manos, 

era, muerto en la orilla, un arcángel de frío~ 

(Lorca P~g.144 Vol. VI Obra c.) 
Hay algunos momentos en que la poesía de los tres se hace -

voluntariamente prosaica, ••• 

¡Qué hermoso es ver el d:!a 

coronado de fuego levantarse,.~ • 
• 

¡Que hermoso es, cuando en copos 

La blanca nieve silenciosa cae •••• 

¡Qué·hermosa es cuando hay sueño, 

Dormir bien, •.••• y roncar como un sochantre 

Y coner, y engordar¡ ¡Y qué desgracia 

Que este solo no baste¡ •. 

(Rima LXVII P~g •. 400 ~écquer o.e.) 
Cuando el reloj de la torre 

da las doce -yerve el aire-; 
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el coche de Pedro entra 

-cascabeles- por la calle. 

Un viajante de comercio 

baja, con un mundo grande. 

Modas que aquí llegan como 

al cementerio la carne. 

En seco, mi alma espera 

aguaje que la levante. 

Desde el cristal, se ve el mar 

solo, diamante de sangre. 

(Segunda antología 139, P~g.108-

Juan Ramón) 

¡Oh, qu~· dolor .tlor. t~ner 
, 

la fant•~tica camisa 

del hombre feliz; la piel 

-alfombra de sol- curtida. 

(García Lorca P~g.98 Tomo II) 

Otro tema que podríamos citar es el de desear un amor dife

rente, fuera de la rutina diariai 

Yo soy ardiente, yo soy morena, 

Yo soy el símbolo de la pasión; 

¿A mí ·me buscas? -No es a ti; no. 
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Puedo brindarte dichas sin fin; 

¿A mí me llamas? -No; no es a ti. 

Yo soy un sueño, un imposible, 

Vano fantasma de niebla y luz; 

Soy incorp6rea, soy intangible; 

No puedo amarte.- ¡Oh, ven, ven t6¡ 

(Rima XI Pág .369· T. B~cquer O .e,) 

En una vez me ha embriagado 

todo su pGrfume; 

t"odo tu perfume eres 

en mi sueño dulce, 

A todo le olerás, si lo arnas, 

a otra entera esencia, 

y le serás, en su sueño, 

tu esencia completa. 

Si me quisieras por siempre 

infiel te ser.:!a; 

nó da dos veces un mismo 

perfume la vida. 

(Juan.Ram6n Estío Pág.55 Edit,Losa

da. o .e.) 
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Yo tccco sed de aromas y de tisas, 

se· de cantares nuevos 

Sin lunas y sin lirios, 

Y sin amores muertos. 

Un cantar de mañana que estremezca 

A los remansos quietos 

Del porveLir. Y llene de esperanza 

Sus ondas y sus cielos. 

Un caritar luminoso y reposado 

Pleno de pensamiento, 

Virginal de tristezas y de angustias 

Y virginal de ensueños • 

• • • • • • 

(García Lorca Pág. 56-7 T.II o.e.) 
El tema de la poetizaci6n de lÓs animales también es punto

que tocan los tres: 

La __ Corza Blanca, es una enternecedora historia -

en la que se reunen lo fantástico y lo real: 

'!Después que se hubo desvanecido, con mucha pr~ 

cauci6n apart6 '·n poco las ramas, y no sin experimentar al

gdn sobresalto, vi6 aparecer las corzas, que en tropel y sal 

vando los matorrales con ligereza increíble unas veces, de

teni~ndose como a escuchar, otras jugueteando entre sí, ya-
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escondi~ndose entre la espesura, ya saliendo nuevamente a -

la senda, bajaban del monte con direcci.6n al remanzo del 

r!o11 • 

(B~cquer, La Corza Blanca P~g.195-

0bra cita) .• 

La cita de E.latero y yo, sería suficiente para cu

brir este gui6n: 

"El viento ••• Platero, que anda manso, entre -

los pinos quemados, se llega, poco a poco •••• luego ••• se -

echa en la tierra fosca y, a la larga copla de madre se a1-

dormila, igual que un niño. 

(Juan Ram6n. Pág~ 203 O~C.) 

rtMariposa de luz 

la belleza se va cuando yo llego 

a su rosa, 

Corro, ciego tras ella,~ •• 

La medio cojo aquí y all,.i.~ 

¡S6lo queda en mi mano 

la forma de su hf~d~i••• 

(Juan Ram6n Piedra y Cielo¡ Págs. 

302. y 36) 

"Entre mariposas negras 

va una muchacha morena, 
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(García Lorca El Paso de la Sigu1-

d1Jla Pág. 78 Vol.IV o.e.) 
11 1Ji coraz6n es una mariposa, 

Nifios buenos del prado¡ 

Que presa por la araña gris del tiempo 

tiene el polen fatal del desengaño 

De niño yo canté como vosotros, 

Niños buenos del prado, 

Solt~ mi gavil~n con las temibles 

Cuatro uñas de gato. 

• • • • (García Lorca. Balada Tr_iste,Pág. 

35 V.II Obra citada). 

Y por 6ltiCTo· llegamos a un tema qu~ dej~ para 

el-final por ~onsiderarlo de mnyor importancia; el toma de 

la soledad; en los tres está constante este tema. La honda 

raíz andaluza hace que la soledad esté en los tres poetas

siempre presente. Quizá podriamos encontrar algunos matices 

que podrían distinguirlos. 

En Bécquer la soledad es semejante a la del "D1 
vino", que su misma timidez lo hacía introvertido, claro

que Fernando Herrera de exterior brusco y Bécquer era dulce 

en su timidez. 

Er. Juat Ram6n su deseo de soledad está expresa-
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do tanbi~n en sus versos, pero ~l quiere su soledad no cono 

un cedio de huir del nundo que a ~l no lo estorba, ni lo -

desprecia, sino una forma de estar solo con sus pensa~ientos 

para poder hacür y decir lo que ellos le dicten, y quizá ta~ 
. 

bi~n por un exceso de sensibilidad, pero lo manifiesta con -

toLos brillantes, lo dice hasta un poco bromeando; si no fu~ 

ra salirnos un poco del tema podriaQos comparar el ansia de

soledad de Juan Ram6n con la del catalán Juan Boscán; en Gnr 

cía Larca, su deseo de soledad lo pintan al agua fuerte; el& 

murldo le resulta estrecho, grita su solednd con ansia de re

fugiarse en ella, sin quiz~ llegar a lograrlo •••• 

"Un libro impregnado en el perfume de lns flores 

de ~i pa!~; un libro del que cada una de las páginas es un -

suspiro, una sonrisa, una lágrima o un rnyo de sol; -un libro 

por '1ltimo, cuyo solo título a6:n despierta en :ni al!:ia un sen 

timiento indefinible de vaga tristeza. 

¡La soledad¡ 

La soledad es el e antar favorito del pueblo on

:".11 Andalucía". 

(B~-cquer P~g .. 629 Obra citada) 

¡Dios mío, quá solos 

se quedan los muertos¡ 

(Kácquer Pág. 405 Obra cita~a) 
,.. 
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¡Soledad¡ ¡Soledad¡ Todo es claro y callado ••• 

S6lo turban la paz de una campana, un p~jaro ••• 

(Juan Ram6n El Silencio de Oro P~g. 

201'.1) 

Jun.n Ram6n en una autobiografía confiesa este gran 

amor por la soledad; 

"De estos dulces años recuerdo bien que jugabn -

muy poco y que era grnn amigo de la soledad; las soler.mida

des, las visitas, lE:s iglesias ne daban miedo". 

(Juan Ram6n, Pág. 35, Juan Ran6n -

Jirnénez en su obra de Enrique D!cz 

Canedo "Colegio de México" Fondo

de Cultura Econ6mica) 

"Soledad pensativa 

sobre piedra y rosal, nuerte y desvelo 

donde libre y caut'iva, 

fijan en su blanco vuelo, 

canta la luz herida por el hielo. 

Soledad con estilo 

de silencio sin fin y arquitectura, 

donde la planta en vilo 

del ave en la espesura 

no consigue clavar tu carne oscura. 
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(Garc:!a ~rea~ Pág; 101~ Vol. VI -
Soledad obra citada). 

Habie~do muchos más aspectos dé ~sta como lo explica -

de una forma amena Karl Vessler en su libro La poesía de la 

Soledad en España (Karl Vossler. Edit. Losada 1946). 

Empieza por hacer el desmenuzamiento de la pala

bra soledad, y la analiza etimal6gicamente, despu~s llega a

un punto donde dice que 11 en Andalucía", donde se cruzaron i,n 

fluencias galaico-portuguesas y castellanas, lleg6 a dominai 

se soledad-solear, soleá, soleares- una forma po~tica musi-

cal definida" (Pág. 20 obra citada) •. 

Luego sigue explicando que la primera Virgen de la

Soledad que se conoce la tall6 un andaluz. _Sigue hablando de 

la concepci6n de la soledad en Petrarca, en Boscán, en Gra-

cián,en Raidn Lu1111 y adn cobra especial importancia en este 

punto de nuestra consideraci6n por el hecho de haberse ocups 

do en mt1ltiples ocasiones del tema de la soledad desde el -

punto de vista práctico, teol~gico, místico y po~tico 11 • (Pág. 

367. Obra Citada) Y por 6.ltimo dice i•vivirá, es decir reviv,1 

rá siempre, donde quiera que haya criaturas que sientan el~ 

anhelo de la soledad" (Pág. 381 •. Obras Completas). 

Este anhelo lo sienten los tres poetas de que -

nos ocupamos tan profundamente que es posible que en esta --
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coincidencia podriamos basar gran parte -de nuestro trabajo,. 

por ser una posici·6n t:!picamente andaluza, cuajada en ellos 

de una manera magistral. 
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e o N e L u s I o N E s 

A nuestros tres poetas no podemos juzgarlos a

trav~s de un cartab~n con las dimension~s requeridas o ya -

prefijadas. Ta!!lpoco los poder.tos poner bajo un r.iicroscopia y 
. 

analizorlos. Son los tres cada uno on su estilo peculiar, -

una avalancha do poesía; se expresan l.:Íricamcmte de una r:1.a~ 

nera, romántica espontánea, intuitiva e ingeniosa~ Su poesía 
_. ' 

tiene un arcoiris de nodalidades donde ningdn matiz fu~ fin 

gido. Los tres amasaron lo popular y lo culto creando obras 

de valor imperecedero. 

Para entender a nuestros tres poetas se necesi-
,· 

ta m~s que un caudal de conoci~ientos profundos y extensos, 

un coraz6n dispuesto a sentirlos, porque su poesía se 11 sie.u 

te" primero y despu~s se le encuentra sentido. 

Lo ::1isr.10 que no se pueden dar reglas que defi-

nan lo que es poosía, así tampoco podr!a yo decir qu~ es &n 

coricreto 11 sensibilidad andaluza"; es algo inefable, pero 

tan notable en nuestros tres poetas, que escribirían, no ya 

de poesía,. sino de algo tan alejado de ella cooo la filoso

fía y encontraríamos ese 11 no s~ qué'i de sensibilidad andaly 

za que es el perfume que exhalan y que lo distinguen de o--' 

tras poetas, tambi~n buenos pero nacidos bajo otros cielos-
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y no bajo el ciclo de And~luc:!a, modeladora de la sensibilie 

dad por su luz, la tibieza de su ambiente y la luminosidad·•: 

de su atm6sfera. 

La sensibil:ldad andaluza de nuestros tres poetas

es como un mundo en el que es difícil que nuestra mirada 11§. 

.gue a su fondo o su l!r:iite; es algo que brota de lo profund0, 

como el misterio de la vida de los seres vegetale~. Sabenos~ 

algo de la estructura, los tejidos y la funci6n1 pero nada -

acerca de su alna viviente; as! acontece con el sentimiento

po~tico: venos la selecci6n de las palabras, nos eaocionanos 

con la ~6sica de sus versos, podemos darnos idea de c6no se

ádnan concretanente en ella los pensamientos, pero ignoramos 

en qu~ consiste ni de d6nde surgi6 esa musicalidad, esa gran 

e!!locf-6n, existe esa vibraci6n parecida en los tres poetas,h§. 

~os tratado de analizarla pero·~·· su contemplaci6n viene a

confirnarnos que lo ,11ismo la sensibilidad que la poesía es -

un misterio en el que lo inefable halla su expresi6n. 
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de luna.- La cruz del diablo.-Tres 
fechas:- El Grito de la Calavera.-
La corza blanca.- La rosa de pa---. 
si6n ... Creed en Dios .. -La promesa.El 
beso.-El monte de las ánimas.- La .. 
cueva de la mora.-El gnomo .El Mis~r":'. · 
rer~.-Esbozosi La arquitectura é1rg 
be de Toledo.-¡Es raro.¡.-Las hojas fJ 
secas. -La mujer de piedra .• -Rimas:s
Desde mi Celda.-Cartas Literarias; 
Carta primera._. ~Carta Segunda. -Car-
ta tercera.-Carta Cuarta.-Carta -
Quinta,-Carta S exta.-Carta S~pti
ma.-Carta Octava.-Carta Novena,-En 
sayos.: La pereza. uEl aderezo de e.§. 
meraldas.-Las perlas~-La venta de-~0r 
los gatos.-Un drama.·-La basílica -
de Santa Leocadia,-Cartas a una my 
jer.-Pr6logo Pensamientos.~Ronces
valles.-Las dos olas.-Los dos com
padres.-Castillo Real de Olite.-El 
Carnaval •• -La noche de difuntos. 

Historia de España T,23 

Obras Comp¡etas de Gustavo Ado fo
íécau6_r,..;.Pr61ogo de Ram6n Rodr ---
.~uez orrea,-Edit. 11 Normi". México 

!!Jielmente copiada de la editada en 
Madrid en 1872, 

,Antolog:!a Poética ;Buenos Aires .:Sdit 
Losada,s.#, 1944. 

f1atero y yo,-Madrid,Edit. Calle
ja, 1917. 

. . 
Pastorale?, Madrid 1911. 

yaces de mi copla. Edit. Styl~~~~ 
México 1945' 
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Aristocracia'Y Democracia.-Edit.
Losada. Buenos Aires. 1944. 

Romances de Coral Gables,-Edit. -
Stylo. México, Í948, 

~spacio.-Cuadernos Americanos.-M~ 
xico. 1943. 

~st:!o.A.-Buenos .Aires.- Edit.Losada 
S.A. 1944. 

Eternidades.-Buenos Aires. Edit.
Losada,S.A. T, 142.-1944. 

Poesía.-Buenos Aires. Edit. Losa
aa,s.I. 1944. 

bibro de Po~.-Edit. Losada,S.A 

La estaci6n total con las cancio
ñes de la nueva luz.-Buenos Aires 
Edit, Losada,s.~. 1945. 

~gtología Po~ticª-..&_-Buenos ~ires -
Edit. Losada,s.A. 1946. 

Diario de un Poeta reci~n casado
Buenos Aires. Edit. Losada,s.1~. 

E ie~LQ.1elQ.s.-:Suenos J.ires, Edit 
Losada,S,A. 

Poesías de Juan Ra~6n.-Edit. Cul
tura M~xico, 1923. 

Juan RaM6n Jirn~nez en su obra M~
xico. Fondo de Cultura Econ6mica. 

Jyan Ran6n Jiménei,-El hijo pr6d1 
go No. 3 Pág. 148-157. 1943 • 

Poeoas arábigo andaluces.Espasa -
Calpe. Argentina 1942. 

Obras Completas.-Edit, Losada·- -
Buenos Aires.- _ ¡~7 Vols. B~das 
de Sangre. lim ';- ~\ .ao·n Pe:rlin --
plincon Belis ¿iincstl. jard:!n.Eeta-

- 'º . 
1~MJ!,<,; 

~ 4- e'--:. ~:: ... 
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blillo de don Crist6bal, Tomo IIs 
Libro de poemas, Primeras cancio
nes. Canciones, Seis poemas gall_g 
gos; Tooo III; .Yerma La zapatera
pordigiosa. Tomo IV: Romancero g! 
tano,-Poema del Cante Jondo, Llan 
to pqr Ignácio~nchez Mejías, Tooo 
V Doña Rosita la soltera. ·:Mar:!a 
Pineda. Tomo VI: 11.s! que ,pasen -
cinco años y Poenas p6stunos. To
mo VII: Poetas en Nueva York. Con 
ferencias, Prosas p6stu~as. 

Federico García Lorca, Mprfolk -
Coa. 1942, 
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