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orientation toward the universal. it; is regional, and it has an 
intensity and depth far beyond what we know here as oante 
!lamenco. It has the intensity and depth of the traditional 
folksong of Andalusia: - c,aIl;te jondo. As someone has aptly :put 
it, this folksong is a mixture of the "philosophical desperation 
of the Arab, -the relit?;ious desperation of' the Jew. and the social 
desperation of the gypsy." Summed up, it is an expression of a 
tragic sense of life, f'elt by many peoples and by many people. 

Why a thesiS on this work? I can find none on it, although 
there may be many. ThaI',:;; should be many, so that this beautiful 
p~try may be better appreciated when it is better understood. 
~hile this is especially true in the case of those who are not 
native to Spain nor the Spanish spea.k~g world, it is applicable 
to the Spainard and his cousins overse~s as well. For those t'!ho 
love Spain, I should say Las Espafiaa, the cante jond,o can reveal 
muoh of the Andaluslan spirit and perhaps even some of' its saul. 
I believe Poama del cante ,joDdo can do the same. The thesis will 
demonstrate what I believe to be the intrinsic value of this ad
mirable poem. which is so great17 overshadowed by the poet' s own 
Romancero gitano, and therefore neglected by most critios. I in
tend to troat "Lillo form of the poem, eS1J€)cially the int(:z'nal form, 
and to present what I believe is an original ~sis. With the 
necessary baokground of Andalusia and its song, we \'.I"ill realize 
that by means of the Cante ~l0ndo we are present at a juerga and 

the oantaor is Federico Garcia Loree. himself. There is much 
disagreement as to the origin, development and olassification of 
cante ~ondo. We will rely heavily on the poet's own two lectures 
on the Andalusian folksong. Al-though it may be that some of' -the 
poet's information is incorrect, to understand his Canto ,jondo it 
must be interpreted to a great extent aocording to what he 

thought it was. In addition to presenting an analysis, I \rlll 
present a synthesis; that is, I ~vill explain the role that this 
poetry played in the development of the poet's th.eater and es
pecially his folk drama, Bodas de SaIlf1I'e. 

iv 



At tines I feel 1 t ViaS rather preoumptious of" ne to. have 

writ"ten about a work laid in a country I have never visited, a 
work based on a song sung by people I have never known, a \'Vork bJ 

a man whom I had never met and whom, unfortunately, no one \,"111 
ever met ag8.in. .t\t other tiues I think not. r;'J'e have our Sierra 
Nevadas that isolated people; we have our rich vegas where Mothex 
Nature reigns. We, too, are a democratic people; we have the 
independence in f"act that the Spaniards have in spir1 t. And the 
poet? His lyric poetry provides us with such an iT..lsight into his 
sentiments, that after studying his poetry I feel that I know hilI 
better thB.n ma.ny people I have met personally. I accept what 
Jorge Guil16n says about him. he was Federico even for those who 
never got to know him personally. And so throughout the thesis, 
he is Federico, as many critios call l~ in their own work, 
whether or not they had ever met him. 

There is a wealth of material that has been written about 
Federico and his work which has made the task easier than other
wise. I \vas grateful for the superb fifth aUf~L1ented edition of 
Obras com~letas edited by Arturo del Hoyo for the Editorial 
AB'Uilar. It is a treasure house of useful information oonoerning 
Federico and his work. Tll.e numerous ll1terviews ·that I quo·ted 
from all came from that edition, as well as most of the chrono
logical data. The chronological data, although oompiled by 

others. was included in the thesis to malte it more oomplete for 
purposes of reference. There are numerous notes containinb ob
servations. many made by critics. some made by myself, all of 
which are included as evidence for the thesis. 

Finally. I wish to express my gratitude to Professor Jar;les 

Graham-Lujan for his encouragement. time and patienoe as directo~ 
of the th.ssis. He had already given me. and others YTho had 
studied Federioo's poetry a:nd theater ~der his direction, a 
wealth of material and a penetrnting inSight into Federioo' S itlork 
which ranges from lyric to surrealistic. 

jfg 
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PARTE I 

FONDO ANDAIDZ 



CA.PtTULO I 

CAMINO DEIJ REINO DE GRANADA 

"Amargo 
'A Gr~ada voy.·tt l 



s1 que vamos a Granada como Amart;o en espera de encontrar 1a 
tristeza. Hay que hacer este viaje, a1 menos POl.' medio de los 
libros y 1a imaginecion, ai se tiene ganas de entender 1a obra 
lorquiana. ~Es e1 untiguo Reino de Granada una tierra de llanto? 
~Es asimismo Anda1ue!a? Federico Garcia Loree. nos los presenta 
a.s! a nosotros. Sa qui ta 113. mascara de ls. Anc1.a1ue!a alegre I)ara 
que se revalen 1a tristeza y el sufrimiento del alma d.el ttpueblo 
perdid.o, en la Andalucia del llanto. n2 8i fuera asi, Andaluc!a 
no aeria (mica. Parace que dondequiera. qua b.ayan t1erras con 
rutas que puedan facilitar la expansi6n de un pueblo, habran 
t1erras de llanto. As! son 108 llenoe de Polonia. donde 1uchan 
los pueblos eslavoa y teut6n1coa deade haee s1ete s1~:los. As! 
eran las tierras de Espana donde luehaban lOR pueblos espaiioles 
y moros durante los si3108 remotos. 

Al leer de aquellos tiempos anticuos es tacil perder e1 oon
cepto del tiempo que realmente he. pasado. Para. nosotroFi, los 
norteamer1canos, as sUn menos faci! por tratarse de lugares 1ejos 
y reinos extranos. Para nuestra conquista tuvimos una fronters 
deede los principios del siglo LVII hasta los principios del 
siglo XX, mas 0 menos tres siglos. Pars, Ie. Reconqu1sta espanola 
la frontera existi' desde los principios del siGlo VIII haste. los 
fines del sigle XV, casi ocho siglos. Aunqtte se hubiera podido 
1ibrar tods la Espaiia de la dominaci6n mora para 1300 (se habia 
1ibrado tods la Espana excepto e1 Reino de Granada en 1266). la 
raeeonquista espanola habr:!a durado seis n1[;los 0 dos veces mas 
que mlestra eonquista. Para' comprender me;';or la duraci6n de Ia 
Reconquista espanola vamos a hacer una analogia. E1 empleo de 
feehas recientes y las del futuro haria mas impresiva la dura
ci6n tan larga. 

Supongan Vds. que durante la Se3unda Guerra mundia1 los 
japoneses. un ~ueblo oriental. hubieran podido invadir los 
Bstados Unldos en 1942, y a fines de 1945 hubierau podido con
quistar toda 1a tierra que cae al oeste del gran rio Misisip!. 



(Veanse e1 mapa, pag;. 13) En 1949 con 1a batalla de Chtcao, '1"1),& 

correspot'diera a 1a bats.1Ia de Covadonga en ?18, empezaria 1a re
~onquista norteamerieana. Las fuerzas norteamoricanas habrian 
empe z$.do 1a §;ran marcha al oeste. Sin em.bargo, no podrian recon
quistar a Denver hasta 2316, debido 8 18 defense energiea del 
enemigo, y sabre todo, debido a las luchas internas entre varios 
estados norteamericanos. Estas 1ucnas habr!an prevenido la misma 
un1.clad po1!tica que !labia exist1do antes de 1a inves16n. La 
oa.ida de IJenver ccrresponderla a 1a de Toledo que ca:y6 a los 
espafioles en 1085. Be libraria e1 est ado de Tejas on 2469 POI' 

he-bor caldo 1a ciudad o.e El J?aso (Valencia, 1238). Aunque los 
norteamericanos hubieran podido hacer incursiones POI' la oosta 
mar{tina del noroeste, no habI'!an podido captar Portland hasta 
2479 (Sevilla, l2l~8). POI' haber c~ido F6nix en 2497 (Murcia, 
1266), toda Is. tierra perdida habr!a eidn librada POI" los norte
americanos excepto el eatado de California (el Reino de 
Granao.a). 

A 8" vez, los japoneses habr!an suf'rido la f'a1ta de lEt 
unidad en au imperio occidental. Haoie. 2266 (10'5) se habrian 
hecho independientes las varias provincias, formindose as! 
varios estados pequeiios (los Taif'as moras). De modo que se <1is
minuir1a au poder debido a las luchas entre s1. Aunque habrian 
llegado nuevos sooorras entree 6pocas, los nuevos ej6rcitos de 
.fan5.ticos suerreros (los a.lmoravid.ea, los almohades y los 
benimarines ) no habrian tenido mucho 6xito, y otra vez se re
apareceria.n las banderlas. El pueblo que realmente podria 
reunirse seria vencedor. 

Dos siglos mas pasar!an. Los daB pueblos perderian Is. 
tolerancia con los vencidos (los mozf~abas y los mud6jares) que 
hubieran quedado viviendo entre los conquisdores.' Ahora, 
guerra a muerte. Los norteamericanost reunidos POI' un gran 
nacionalismo (como tueron los eBpa~oles POI' au religi6n) empe
za.r!an. las Ul timas grandee camJ;afias de su reeonquista. Caerlan 
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San Francisco en 2718 (~!~lac5at 1487) y Los An;?~eles en 2720 
(Almeria, 1489), a1s1ando a los japoneses del mar. Ahara se 
rodearian las montanas de Is Sierra Nevada. Solamente la ciudad 
de Fresno y sus a1rededores quedarian bajo la bandera del sol 
naciente. Desunidos por las guerras civiles hasta el fin y 
abandonados POl' las fuerzas japonesas en ultrama:r', los japoneses 
de Fresno rendir!an In ~ltima plaza fuerte a los nortaamericanos, 
terminando la reconqu1:3ta. Por la primera vez en setecientos 
ochenta y un ana la Patria setaria reunida bajo la bandera de 1 
astre11as y los r~os. lFarece mentiral ~A fantastic picture". 
Sin elabargo t en realidad dur6 as! la Reconquista espaiiola. Tal 
ves, POI' €lata nueva escala podemos madir major la duraei6n del 
podsI' de los musulmanes en Espana. 

La alta Andalueia, 0 sea el antiguo Reino de Granada, es la 
regi6n donde vivieron los moros POl' el tiempo mAs largo. Rubo 
moros que andaban POI' estas tierras POI' nueve a1s10s. Los moros 
que hab!an quedado v1viendo all! despues de la Heoonquista se 
sublevaron per haber sufrido demasiado bajo sus nuevos Reyes y 
sus nuevas 1eyes. Lo que result6 tn' la ~t1ma derrota y la pe~ 
dida de au querido Al-Andalus. Fueron expulsados en 1609. 8i 
e1 ultimo somdo del moro fue un suapiro, 61 Ultimo sonido del 
morisco fu6 un grito. 

Ya se va que estas tierras eran tierras de llanto du.rl.lnte 
los si~';los reraotos. loSe puede esperar que hays. una tristeza his 
t6rioa que todavia prevaleoe POl' las tierras andaluzas, y sobre 
todo par Granada y sus alrededores? 81 fuera as!, Lse p64ria 
sentir1a? Para alg"UIlos, si. Para 1a mayoria, no. Por haberee 
sec ado tan pronto en la tierra 1a sangre derramada, POl." haber 
11enado otra vez con gents las tierras despobladas, POl' babel." 
construido de nuevo los pueblos destruidos, ser!a dif'!oil sent 
In. Para todo el mundo hay loa aastilloSl oada una tiene 
torin. Lastima es que las piedras no pueden decirnos los 
que oourrieron dentro de y fuera de sus mura~las.5 

Lo U6 haae fa1ts. es 01 conoo1miento del pasado. Para a1-
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gunos he.y la historia escrita. Para. todo 01 mundo hay e1 
I:R_o~m_an~c_e_~~.o. Por los romances juglarescos y fronterizos se puede 
captar alga de la tristeza hist~iea: 

Reading the ballads in the Romancero General to-day we 
see, as in a. vision proje'l'ted before our inner eye, the 
succeeding events of those years, fu~d such refrains a.s 
fAy de mi A1hamal-'Woe is me, Alhamal- echo and re-echo 
tb.roueh our m.inds lih:e a melancholy prophecy of J:leruesis 
to come.6 

Voy a repetir que este modo de conocer el pasado es para todo e1 
mundo, parque todarla. se pueden escuchar los romances cantados 
por e1 pueblo. Los jovenes pueden aprenderlos de los ancianos y, 
cosa extrana, a veoes sus versiones son mAs fieles que las ver
siones impresas del siglo XVI.? Entonces, todo el mundo espanol, 
si quiere, tiene un modo de sentir 1a tristeza hist6rica que OSt 
por la mayor parte, 1a reacc16n personal debido a1 conocimiento 
del pasado.8 Sin embargo, a la mayorla. de cua1quier pueblo, sea, 
espaiiol 0 sea nortemn.ericano, le interesa mAs los problemas de Stl 

propia. epoes. LY Federico Garcia Lorea? E1 Ie. sintio. Ella 
sintio, y a la vez reconoee los problemas de au pueblo (como ve
~emos mAs adelante). 

El tuvo el conocimiento del pasado. "Los ninos de 1905 de 
ls plazuela granadina jugaban t a cantar' romances c1asicos."9 

~~las tarde 01 ha.bia estudiado la historia y 1a literature. de 
espana en le. Univorsidad de Grannda.10 E1 sabla mucho y supo 
~s del folklore de su pueblo. POI' eso, podia difundir infor.mes 
folkl6rieos en conferenciasty a 1e. vez por sus propias inter
~reta.ciones artlsticas de 10 fo1klorico podia entretener su audi
~orio. que fuera el publico 0 que fUeran sus amigos de corazon. 
~obre todo, el tuvo la sensibilidad de poeta que le permiti6 
~ercibir las cosas que no se ven 0 no sienten los otros. "Yo~ ••• 
estoy aoostumbrado a sufrir POl.' cosas que 1a gente no comprende 
~i sospecha.n11 De ahi que 61 podla reaceionarse en e1 ambiente 
andaluz que vivha. en 1a manera siguiente. 

Para e1, en Granada "existe una cantidad increlble de melan-
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eolia hist6rica".12 En Lanjar6n t qua esta situada carca de las 
Alpujarrao. e1 sinti6 nun esquema. a.e nostalF>ia que aa antieuro
peo, pera no as oriental. Andaluc!a. ti13 PD.e en Lanjar6n en 
1500 que el mismo Fernando el Cat611co y fuerzas cristianas 
atacaron al castillo qua estaba en poder de 10.. gants rec1~n con
quistada. A1 ver que los cristianos triunfaban 01 jefe moro se 
arroj6 de una torre en 1ugar de rendirse. Gritos, no suspiros. 
En Lanjar6n, Federico sola..mente podia acepta..r en parte el con.
sejo de Alarc6n: tldejemos a los hombres y contemplemos fa le. 
Lladre 1Tat;ura.leza: olvid<:)D.oS las enfermede.des risicas y mOl."ales 
que recuerda esa villa."lJ" s1 Que Federico comtemplaba 10. 
natura1ezo., pero no podia olvidar 10. sangre derramado. en ls. 
tierra andaluza. Escribi6: 

Eate a;-bol-1a postal represen.ts. e1 tOs.st~o gordo' de 
Lanjaron-te dar! una ides. de 10. vegetacion y calidad 
dense. del agua. Aqui S6 cOIIl.l)rend.en las l1agas de San 
Roque, las lagrimas de sangre y 01 g~sto POl.' el cuchil10 
c1avado. Andalucia extrana y berberisca.l 5 

a. se ve que Federico sinti6 la tristeza de Is. historia de au 
Andalueia, no solamente 1a de los siglos remotos como hamos 
isto, sino tambien le. de los aig10s modernos como veremos. Las 
os meze1adas con efieaeia se refuerzan, haciendose un ingre
ionte vital de 1a pene. que Batura la obra 10rquiana. 

E1 Juez, con guardia civil, 
POI' los olivare& viene. 
Sangre resbs.lada gime 
muda canci6n de serpiente. 
Senores ~~ardias civiles~ 
aqui paso 10 de siempre. 
Han muorto cuartro rOi!lanos 
y cinco cartagineses.~6 

De Ca~tilla vamos a marcharnos hacia a1 Bur. Bajemos POI' 
paso de 10. Sierra Morena para entrar en Anda1uc!a. 8i di~r&-

os tUl vistazo a1 norte, veriamos que la Sierra Morena, aunque 
siendo 1a. sierra espaiiola us baja, pareo(~r!a como una pared que 
aisla las tierrag andaluzas.17 Estamos ~n 1a tierra de luz y 
sombra. Baja los rayos del sol de Anda1uc!a que pueden "ca~tar 
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eanei6n de fuego",18 1a 1uz maravi1los61 y 161 sombrs. rerrescru~te 
se dividen. en lineas muy bien marcadas: "eiaga 1a luz al chocaI' 
con las piedras" .19 En las partes r:l!s secas VaTJ.os a encontrar 
flora seme,jante a Ie. del !friea del norte. Sa puede val.' 06rdoba 
a 10 lejos, aunque se est6 casi viente :rnillas de eata ciud61d. 
Para algun61 gente, hubiera al at."l.biente afrtcano del norte no 
solamante debido a1. Cl:i.l.l'U:", sino tambi6n a Ie. ciude.d mis:rna con 
sus casas blancas y sus oalles estrechas. 

Estamos en Ie. antigua sade del gran cali/ato de Cordoba que 
£ue el cenit del poder y de 18. esplendidez de Ie. Espana musul
ma.na. IJ8. llamaron Orll,n..r1611.tG del :rii.tL'ldo, y deseontando la propen
sibn de exagerar de los historie.dores habes, pareoe que C6rdoba 
fu&, exceptuando Bizaneio t ls. ciud.ad liw'S grande de Europa del 
~dglo X. Sin embargo t 10 qua quada de eeta Mecca del Oaste es au 
1Jezqu1ta, 0 sea le. Ce.tedral que es casi Uniea t Y un poco de le. 
majestad. de au grandeza del pasado. Adem!s, la animae16n del SV,J; 

ha sido templada POl."' Ie. calma del Norte. Pareee que 1a viveza de 

1a oiudad se ha retirado dentro de SUB casa~ como ai a1 pueblo nc 
quisiera compet1r an a1 mundo eontemporlneo que es tan diatinto 
de 10 que era. C6ro.oba. no es u.na Giudad muerta, sino una ciudad 
amodorrada. Gautier, 01 rom!ntico frane's, he comparado 1a 
C6rdoba del pasado eon la de au 'pacs: "C6rdoba, una vez la sade 
de le. eivilizac16n araba. hoy as no mas que una masa de casitas 
blancaa". Y sigue dici6ndonos t como m'd100, el estado de 1a 
eiudad. "La vida parece haber mens'"Uado de este Gran euerpo, una. 
vez animado por la eirculaei6n de 1a sangre moral ahara nade. se 
f:J:ueda de &1 G:i::eepto un esqueleto blanco y calcinado. ,,20 110 as 
diagon6stieo, sino autopsia. 

Federico tambi'n podia relaeionar a C6rdoba con 1a. muerte. 
De in eiudad se puede vcr 

En 1a luna negra 
sartgrab~: 01 costado 
de Sierra Morena.2~ 

Un cabal1ito negro lleva au jinete muerto. 4a d6nde? Sin duda 



9 
a Cordoba. 1n ciudad funesta en 1a Andalucia lorquiana. El 
jinete es un bandido de 1860, y hay un momenta conocido en e1 e& 
pectro de tiempo. tHa encontrado e1 muerto a una pareja de 1a 
Guardia civil? ~sta as la fuerza nueva que patru11a las tierras 
desde los cuarenta. Por 1860 hubo varios snos de estabilidad 
interna que fueron un contraste de la mayoela del reino turbulen
to de Isabel rr.22 

Dentro de poco, encantramos otro jinate 811 camino de 
Cordoba, "Cordoba, Lejana y SOl8.."23 Pero el ests perdido en a1 
espectro del tiempo. l..(;tuien es? Fuede ser un caballero de 
Rodrigo, Ultimo ray de loa visigodos, huyendo de 1n derrota en 
la orilla del Guadalete (711).24 Fuede ser un guerrero moro que 
va oorriendo de las Navas de To10aa (1212) para que avise a 1n 
gente del Sur que los eristianos habian ganado los puertos de 1a 
Sierra Morena, llnve de Anda1ucia. Fuede ser un morisco que 
corre en buson de refugio despu~s de haber sida expu1sado de 
Gro.nada (1570).25 Puede ser cUa1quier hombre en oualquier tiem
po en buson de au Paraiao perdido. Be deoir, por haber sido una 
de la grandee oiudades del Imperio Romanot por haber sido la 
sede del oalirato y 1a capital mAs avanzada de Europa an 01 
siglo X debido al f1oresoimiento de las artes y las ciencias y 
de los estudios m6d1cos y f110so£ioos, por haber sido 1a oapital 
donde vivieron juntas en paz gente de tres grandes re1igiones, 
por todo esto; C6rdoba podria representar 10 ideal en la mitolo
gia 10rquiana.26 Podria representar E1 Dorado, la Utopia y 01 

Paraiso, todo 10 que desea 01· hombre.. Podrla simbo1izar la cosa 
mas necesaria para e1 hombres 1a perfeoci6n de su mismo espiri
tu. Aunque hay que tratar de parteccionarlo, hay que morirse 
para obtenerlo. AdemAs de 1a C6rdoba "quebrada en ohorros",27 
rota debido a1 di1uvio de 1a historia triste de los hombres, hay 
y habrl siempre "Celeste Cordoba enjuta. n28 Y el hombre signe 
lament ando c 

C6rdoba. 
Lejana y sola. 
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Jaea negra, luna grande. 
y aceitunas en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos 
yo nunea 11e6ar~ a Cordoba. 

Por el llano, por el viento. 
jaea negra, luna roja. 
La muerte me eeta mirando 
desde las "I;orres de Cordoba. 

JAy que camino tan largo! 
lAy mi jaca valerosaJ 
lAy que le muerta me aspera, 
antes de llegar a C6rdoba! 

C[Jrdoba. :)0 
Lejana y sola.··;1 

PtH3emos a Sevilla, la eiudad principal de Andalucia, que esta 
sitt.lada en Ie. orilla izquierda del Gran Guadalquivir. .Aunque 
sErte. bella y eni;i~::;ua ciudad cae sesenta y cinco millas de ls 
bocadura, as el puerto para 1e. cuenca rica del Guadalquivir dead 
haee doa mil aiios. Todavia. se puede gr1tar: "Gu..adalquivir 
abierto. n30 Al contrario de C6rdoba que est! adormeclda con au 
serenado pueblo, 

mientras e1 puente sopla 
diez rumores de Neptuno,3l 

Sevilla esta despierta, alegre y abierta: 
Para. los barcos de vela 

Sevilla tiene un camino.32 
Al a.cercarnos se puede ver ls Giraldo, que domina e1 paisaje. 
Bsta. f:;ran torre nos do. reeuerdo del pasado. Era minaretje de la 
gran mezquita construida entre 1170 7 1200, y era rival de 1s 
famoss Mezquita de C6rdoba.Desde esta torre el almuecin llama
ba a la gente de Ishbiliyah (el nombre arabe de Sevilla) para q~ 
rezaran a Ala. Hoy, la Giralda es l)arte de ls Catedral, Santa 
r:aria de In. Sada, In tarcera iglesia m6s grande del mundo, siand 
San l)edro en Homa y San Pablo en Loner's las dos m!s £~ra.ndes. 

Al llrunar a San, Gabriel 'tbisnieto de la Gira1da" Federioo 
reeuerda e1 pasado. Es un Arclnsel cristiano y no mora que 
anuncia ls vida nueva. 33 Adem's, ls Giralda puede representar 
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Dese.e las l."'Uinas de Italic8. t la primera colonia de habla latina 
fuera de Italia. los moros llevaron columnae y trozos de piedras 
para formar el cimiento de la Gira1da. En 1568 los espaiioles le 
anadiGron cien pies mas a la altura original de dos ciontos cin
ouc-ate. pies. Y por oncimat levantaron una estatua de bronca que 
represents. ls. Fe y que tiena 01 l!baro an la mano para simboliz 
el triunfa de 1a .Cristianidad sabre al Islam. De veras San 

Gabriel es bisnieto de ls. Gil.~alda. 
San Gabrielt que anuncia la vida nueva, es el angel guar

dian de Se"l.tilla. la ciudad COll tenta viveza y tan.to d:tnamismo. 
Sin emba.rgo, nosotros, como San Gabriel que nronda le. desierta 
calle,o,4 pode.os andar por las calles estrechas y tortuosas que 
tienan la calma y 01 silencio. Para que se mantenga la vitalida 
hay que tener e1 equ11ib:cio y ls. moderaci6n. 

Gran eontraste es le. Sevilla panderistiea con los gitanos, 
el baile. el arnor y la luehat 

Bajo el parral qua entolda al jardin m!s florj.do 
De es~a tierra que as puerta de los aielos: Sevilla, 
Una moza de rumbo bails una seguidilla, 
Acompanada al baile pOI' un mozo garr1do. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • 

Sa bebe manzanilla en canas reluc1entes, 
~~ al coraz6n incendia y! la caheza aloea, 
Y en aeabar no tarda la MS sana alef~;r!a. 

Se mueve en el concurso tremenda algarab!a. 
Forque POI' disputarse el beso de una boca 
! navajazo limpio se matan dos valientes.~5 

Enoontraremos una intensificaei6n de la tragedia del Quanillo a1 
10 extravagante, 0 sea 10 flarl1enco t en Poama del cante ,jondo, y 

aun Sevilla. ciudad con alagr!a y :paz en 1.0. realidad, no podre. 
escaper 1.0. tristeza del I;asadol 

TJa Carmen ants bailando 
pOX' la.s calles de Sevilla. 
Tiene blancos las caballos 
y br1llantes las pupilase 
• • • • • • • • • • • • • • 
y va sonando en el bails 
con galanes de otros d!as.36 
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Este baile no va a aoaber en la sana alegria. No se d~ber!a es
pararla en la eiudad lorquiana que 

mezcla en au vino. 
10 8Jllargo de Don Juan 
y 10 perfecto de Dionisio. 
Sevilla para herir. 
ISiempre Sevilla para herir!3? 

POl' alIi haeen los calores mas fuertes de Espana. El sol hiare. 
Par alli se tane la guitarra. Las manos hiaren. POI' all! se 
canta 1a ~aeta. La saeta hiere. POI' all! se oyen los gritos 
del canto jondo. Los sonidos hieren. Y POl' el Cants jondo de 
Federico reluce el euchi110 que hiere una vez y hiere de nuevo. 
De segura en la Andaluc!a lorguiana son 

Sevilla para herir t Oor(toba 12a~a morlr1(8 
aiJora, pasemos a Granada para recorder y sonar. 
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CAP!TULO I 

Arturo del Hoyo (recopliador), Federico Garcia Lorcafobras 
com~leta!t (11a. edici6n aument~da, M;(!ri(!: ,Ag~ilar.9b3' t 
p. 35. Dialor,o del fwD-rU,o, ;r.oeme. 0.191 CalTGe ;.Jondo. 

2. Ibid., p. 302. "Pueblo," Poema de 18. solea, Poema del canp6 
Jondo. 

• 

Es interesante notar 10 que William L. Shirer opina en au 
articulo, "If Hitler Had Won World War II," con respecto a 1 
ceupaci6n hipot'tica del Oeste de los Estados Unidos par los 
japoneses. 'tThe Japanese have been primarily interested in 
exploiting the Viestern third of the country. They are after 
oil, mine~alst lumber and food •••• Since getting the American 
to produoe these products, the Japanese have left them prett 
much to themselves in other respects •••• The churches and 
schools and even the universities west ot the Rocky Mountain 
havo reopened. There is a semblance o! municipal and state 
self government under the Japanese governors and the Gover
nor-General at San Francisco. Life for .A.mericans b,as become 
at least bearable. This has not been so in the nearly two 
thirds of the country ••• that is under Hitler's heel." Look, 
19 de diciembre de 1961, p. }4. 

George Tyler 1:1orthup, An Introduction tc S12anish Literature 
(3a. edici6n enmendadal dfiieago, ~he UnIversIty 01 dEle ago 
Pr.ass, 1960). p. 13. ttTc understand the significance of this 
long-dravm-o'v.:t strug31c~, let us ••• draw a fanciful pictiure, 
projecting the history of Spain upon that of England." La 
usc esta idea de sobreponar la nistoria de Espana. pero la 
l)ongo sohI-e una his·toris. hipot'tiea de los Estados Unidos. 

Gerald Brenan nos presents. un buen ejemplo de la dificultad 
de captar algo del pasado. La descripei6n de au visits. a la 
Plaza de Zocodover en Toledo esta a eontinuac16n: "What 
historic events, I told myself had taken place in this little 
market square! Rere the Vlsigothie, the Arab ::md the 
Castillia.n kings of the Middle Ages h£'l.d oome end gone •••• the 
Cid ••• King Alfonso ••• st. Theresa.,. .Gareilaso de la VeGa •••. 
Tirso de Molina ••• Archprlest of Hita ••• St. John of the Cross 
••• Lope de Vega ••• Cervantes ••• G6nrsora ••• El Greco. But as 
every tourist knows, thoughts of this kind are a mere rhe
torioal exercise. The historic imag;ination refuses to rir:::e 
for suoh prodd1ngs. Only through books can one take flight 
into the past. And so vie soon got ttred of looking at this 
dull little square with its irrecoverable memories •••• It The 
Face of Spain (Londres. Turnstile Press, 1950), pp. 231-?~. 

R.amon Menendez Pidal, The Spaniar4s in I)!heir His'cory, trad. 
Walter Starkie ("Prefatory Essay;n IJondresl Hollis &. Cartor, 
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1950), p. 42. 

rlorthup. PP •. ;i18-19. "Ballads have been orally tra.l1smitted 
by the peasantry ot Spain for hunrlreds of years. The trav
eler may today hear them sung by farmers on their way to 
work. by washervvomen ati the river· s edBe. They may still b 
collected fron the lips of 'the illiterate •••• It is often 
found tha:t ttl.ese v::rs:i.on, despite hundreds of years of oral 
transmission. are more faj.thful than versions printed in th 
sixteenth century." 

lio voy a discutir otro modo pOl.' requerir Is. tesis los hecho 
,. la realidad. Sin embargo, los hombres no todavia pueden 
deacontar 10 sobrenatura1. Todavia AS oyan hablar de las 
fantasmas que andan POl.' lugares hist6r1cos d~dolos un 
embiente misterioso y triste. POI' ejemplo, Marguerite St~e 
que admito no cst! dispuest;a para conter "Shost sto
ries, n 0 sean Cllantos de f8J1.taSlllos, sobl."'e todo cuando sa 
basan en la experiencia personal. nos cuanta dos sueesos 
misteriosos que ocur1.eron en la voncinidad de 1e Alhambra. 
J.Jos resume. as!: "A1ha.m.bra. stones are unqui.et stones? no 
Grenadino wi.1l deny it. How could it be othervlise? The 
record of the Alhambra is a record of cutrage 8.nd crime, of 
the indu~gence of violent lusts, of the avenging of violent 
injuries, and t.b.ert' can be no peace in the soil which has 
entombed tl:l.rough many centuries tts rsrim secrets." Grane.da 
Vlind<l!! (Lond.res: The Falcon Press, 1949) t p. 53. Wede sa 
15e los que estudian el fen6meno intelectual y sensible h~ 
personas de anplias miras Que reconocan 1a posibili1ad q~e 
hay explicaciones no tOda:v!a conocidaa t que puedan explicar 
las aparic1ones. Estas explicaciolles "ws.it upon further 
research in the psychioally unknown. n "ApF arit ion , " 
Colliers Enclelo~edi!t II, 72. 

Obras completas, p. 1,(26. "Un reportaje. :ill1 poeta que ha 
estl!Izaao los romances de plazue1a." Publicado en E1 
~ebate, Mao.l.'id. 1 de ootubre de 1933. -

Seg-dn le. oertificac16n academia perso;n.e.l de la Universidad 
de Granada le die ron a Fedorico Garcia Lores. notable en 
Ii~;mi:;u.a y litc.'ratura espaiiola y aprobado en His"Goria de 
Esparla. 131 ha estudiado 1a leD6"UB ar'-bi~a que puede indio, 
que querio sabor direetaraente del fondo arabe de Granada. 
Enzo Cobell1 he. 1nc1uido una foto de eate. eertificaci6n en 
S\1 obI'a, Garcia. Loree. (2a. ed. J Mantovas La Gonzaghiar.ta. 
1959), entre pp. 22 y 23. Ademlts, Jose Mora Guarnic10 nos 
cuenta del inte~s e1 "rinconci11o" (grupo juveni1 a que 
pertenc16 Federico) tenia con respecto a Is. eulture. !rabe 
del pasado y del presente s "~xcursiones a 1a Alpujarra l')ar 
descubrir anotar au ervivencias mol.' as-montle - " 
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22. "El reinado de Inabel II representa uno de los peri6dos mAs 
turbados de la h.istoria de Espana." tfEspafia, If Nuevo pequefiQ 
Larousse i dicoiona.rio encielopgdico, 21a. eo.. J p. 1.220. l~'o 
oDstante. hay que rl'1oordar que naesde 1858 a 1.863 sa vivi6 
un periodo de ciierta estabilidad politica en el interior". 
Jos& Luis Asinn J:-'ei'ia, ]!!ementos de geoFjraf'ia regional.! 
historia de ES~aiia (2a. eCI.i Barcelona: ~oscB. 19'46), II, 
Ibb. En 10. PI' ner.a "Cancion de jinete" se Ie ra~~6 el euchi-
110 a1 lx.mdido. 151 cuchil10 puede sign:i.ficar figwradam.ente 
el derecho de ~;obernffi:' "3: castiGar. Este del.'echo as m.as 
romano que teut6nico 0 arabe. Row..a era union, centraliza
ci6n y imperio. La Bspana visigoda era un d'bil imitacion 
de la Hispania romana. El ~~ldo ~abet excepto a Ca11fato 
de Oordoba (912 a lO;l), era y es desuni6n. separatiamo y 
bander!ao. POI' eso, es mas f~cil recordar la estabil1dad de 
la Co:eduba de H1s!)ania. romana y m!s diffcil recordar la es
tabilidad. y sobre todo la alta c1vi1izaci6n, de 1& Califatc 
de Cordoba. De t;odos modos, Gate poems. es un grabadito que 
puede rerl~jar un problema perenne de Andaluc!a y Espana 
miama. la falta de 1a este.bilidad interna. 

23. Obras, com;Eletas, p. 380. "Canc16n de j ul.eta t 11 Cancione,s. 

24. " ••• 1a batalla de 1a J.,anda. 0 de l}arbate. que POl." \Ul8. erronea 
interpretacion ha sido !!amada durante ~uchos arros de 
Guada1ete 11 • Asian Pene. t II, 34. 

25. flThe fate of the exiles was hard.... They were scattered 
throughout Spain to the borders ot Portugal ••• That they were 
not regarded as welcome guests is visible in the eomplaini:is 
of Cordova, in 1572, as to their harboring their enslaved 
countrymen, coromi tt1ng c.r:i;n0s and pllrchasint~ ••• licenses to 
bear arms emd nove around in contravention of t15.0 1a.ws •• ". 
Access to Granada. wa.s sternly l"lI'ohibited. tt Henry Charles 
Lea, The Moriscos of BRa.in (Filadel£idl Lea Bros. & Co •• 
1901)'; Pp. ~i5~2i;b. 

26. Para uf:,1'Ulloa C6rdoba represents la Roaa iJn:perial. SegUn 
Havelock: Ellisl "It is one of the most venerable. one of 
the most aristocz-atic of cit:Les, a Spanish Rome." ~he Soul 
of Spain (Londres: Constable & Co •• Ltd •• 1926)t pp. ~49--
$t). ~e;3hi Guillermo Diaz-Fla.jar "De 10 qu~ podria.T!loS 
11runar tAndaluc!a romana' fijar!a.mos en C6rdoba au capitali
dad t' • Fede:cieo Garcia Loree. (Buenos Aires: Espasa-Galpe. 
1954) t p. 45. sin emha.rsot hay que contemplar esta ciudad 
en 1a totalidad de au his'coria. "For C6rdoba is not ·the 
rock of Seneca, not the j.ntellectual play of' Averroes and 
Maimonides t not the dee:p current underneath of mystical 
devotion. C6rdoba is the balance, and the con~eI\lplationt of 
all 1 ts parts. II Waldo Frank. Virrd.n Sp~lin(Nueva York: 
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Boni & Liveright, 1926, p. 59. 

27. 9bras completa~, p. 442. "San Rafael," Romanoero f;;itano. 

28. Ibid. 

29. Ibid., p. 380. "Canoi6n de jinete," CancioneE!_ 

30. Ibid., p. 307. "Arqueros, n Poema de 18. saeta, Poema del 
conte iondo. u .... 

31. Ibid., p. 4 l .j.l. "San Rafael, n Romancero fl)itan9,. 

32. Ibid., p. 295. "Ealadille. de los tree ri6s,tI Poems del 
?,ante £londo. 

En el Islam fue el Arcangel Gabriel que reve16 el CorAn a 
Mahoma. "Gabriel," Colliers EncYclopedia, VIII, 534. 

Obras completas, p. 442. "San Gabriel, If I9man9cro f:Sitanq. 

Munoz San RomAn, "Parldereta.,!1 Del sol~ sevillanot en 
Edouard Barry (redactor). Espaiia y espafioIes p!ntados DOl." 81 
mismos (ParisI Libreria Garnier, ~!.j13), p. i!.!.jo. 

~bras completas, pp. 324-35. 
a1 c,;mta jon~o. 

"Baile," Tres ciudades, Poems ... 

37. Ibid., P. 309. "Sevilla," Poems. de 18. sae~~t Poema de,l 
,Slante ilona.g. 

3<3. n)id. t p. 308. 



CAPt/l'UW II 

LA TIERRA Y LOS RECUTmnOS 

"ISoy del Reino de Granadal 1t1 
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Parace que Fed,erico era muy ligado a Andalucia. y sobre todo 
a Granada y su pasado. Sebastian Gash nos relata un suceso que 
puede indicar que era as!. En el Ateneo de Barcelona Gasch ~es 
prosent6 n los tertulianos a Federico. Uno de los tertulianos le 
hizo 1a T,re2,"'Ullta al joven Federico de d611d0 era. El tono del in 
terlocutor ere. 10 que hubiera empleado :para d1rlgirse a. un ex
tranjero. 

En aquellos momentos en plena dictadura de General 
Primo de Rivs.:-a. e1 catalan:tsmo era a.liSO de una intra.n
sigencia fero~. Loren, que no tenIa un palo de tonto y 
que cnz6 inmediatamente la, intenci6n ultranncionalista 
de Ie. pre':tmta t alz6 solemnemente el brazo. como so11a 
hacerlo cuando se trataba de alguns. declaraci6n tras
cendental. y contes't6 a au interlocutor on un tonQ en'tre 
retado~ y orgul1oBoa -tSoy del Reino de Gra~adn12 

Puede ser que ests. declaraci6n indique alc;o m&8 que el era un 
joven 1isto que tiene ~racia. POI' eso, vale 1a pena saber a1go 
de este reino y su capital para que se entiendan mejor los senti
nientos y la. mitolofd.a que aparecen en la obra lorqu::'ana. 

Granadt:t, "1e. oue suspiI'a POl.' 01 mar",' era la mas aislada d 
las ciudades (~randes de Andaluc!a. 8i tuada en une, estl'ibaci6n d 
1a Sierra Nevada que imp ide 1a marcha 0.1 mar. se 11eEi;aba a la 
ciudad POl' una linea de empalme. Granada era e1 terminus, 0 sea 
the end of the line.4 Hoy ala se puede dar un paseo an auto de 
............ ~. ifill 

Madrid a Granada POl.' un camino excelenta. Hay un tren diario t . 

POl.' despacio que sea, que l1ege. a Granada de Valencia. Sobre 
todo, hay servicio per avi6n de Sevilla y de Madrid a Granada. 

Parser hoy manos aislada Granada, es faeil olvidar el pOI' 
qu' de su existencia. Se pienss en la Alhambra y en e1 
Generalifa. Se piensa en la ~ltima plaza fuerte de los moras en 
Espana. Y, 8i la Reconquista espanol:::1. no nos importara a nOGO
tros, los norteamericanos, nos interesar!a al nenos un eucesol 
la caide. de Granada en IlJ·92, Y de paso. las joyas de Is Reina 
Isabel. el viaje por mar del Co16n, y el descubrimiento del Nuev 
Mundo. No obstante, no presta.mos atanci6n al POI' qu~ de 1a ax
istencia de Granada. 
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Al salirnos de Loja en me~cha a Granada, se sale de Ie. 
tierra seea. Ahara, estamos en una de las vegas mas ricas de 
Espana. La vega, muy extensa y muy fertil, se extiende a 10 
largo del valle del GeniI, desde Granada haste. Loja. Por alli. 
abundan trigo, tebaco, lino, cane. de e.ZUCB.r, azucar de remolacha, 
algod6n, olivos y la vid. Entonces, le. Vega as un gasis en la 
tierra seea, y Granada es un oasis towp,5 0 sea la ciudad que se 
desarrollo par haber sido fund ada en el sitio mas ventajoso de 
e::C'lte oasis.6 La Vega as e.un mas rica, porque recibe agua pOl.' un 
sistema de riego originalmente desarrollado POl.' los moros. 

A proposito de le. tierra de Andalueia, la alta. vale la 
de meneionar una cosa mas de Andaluc1a, le. baja. La riquaza 
Ia cuenca del Guadaluquiver as debido a 1e. g=an cnntidad de 
lluvia causada POl." 10. Sierra Nevada y los manantia.1es (IUe provoa 
ague. dt'i.I"ante le. large.. estaci6n seea que es e1 verano undaluz. 

POl.' saber algo de le. geoe;rafis. de -t;ode. la Andaluc!a se puede en
tender major 10. poesia. de Federico, porqua 

El poeta es el xOOdium 
de Ie Naturaleza 
que explica su grandezrA 
POI' medio de palabras.1 

(ion mejor en:liel1dimicnto el lector puede gozar mas las estrofas 
tan cargadas con una mezcla de los elementos de la naturaleza y 
de los sentif:1ientos del poeta. 

Agua: 

Los rioa: 

Y 10. canci6n del Scilla 
es una cose. eterna. 

Ns 1a savio. entranable 
\i:ue t1Qdura. los campos. 
Es sangre de poeto.s 
gue dejaron SUB almas 
perderse en los s~nderos 
de Is. Na.tura1eza.) 

El rio Gus.dalquivir 
va entre naranjoc y olivos. 
Los dos rios de Gran.ada 
bajan de 1e nieve al trigo.9 



22 

J.l8. lluvia: 
Es la aurora del fru~o. La que nos trae las flores 

y nos unGe de espfritu santo de los maroa. 
La que derrama vida sobre las sementeras 
y en 01 alma. t:r:'steza de 10 que no se sabo.lO 

Las manantiales: 
La sombre. oe he. dormido en le.. pradera. 
Los manantiales cant an. 

Franta al :::i.ncho c:cepuseulo de 11lvierno 
mi coraz6n sofiaba. 
tQu16n pud1era entender loa m.anantiales t 
01 secrete del agua 
recien nneida, ese crultar oeulto 
a todas las miradas 
del espiritu, dulce malod!a 1 
mas alla de las almas ••• 11 

Federico exaltaba el as~at porque. como huen granadino. 1.'e
conoela 1n dependen.cia. mutua en'cre la vegetacion y 61 homl)re t 
s1endo el a[:iUa e1 fundru:H~nto de €lata 1'ol8.c16n vital.12 8i se 
viera In vista magnifica de Grru1ada entre la Vega y le Sierra 
Nevada,13 se podria eaperar (Jue la naturaleza haria un acto de 
presencia ~on todo su pod~rt toda su bc11eza. y todo au misterio 
en la obra de eate poeta tan sensible. Va~os a segu1r conociend~ 
Granada. porque es un aentimiento vital en 1n obra lorq~1ana. 

La Granada ~e los principios del siglo era retirada y aia-
1ada.14 Para al.;unos extraIl.jeroa que hac!ru.l visitas 0 que se 
quedaron varios alios POI" all!, les parec!a 'lue 18. ciudad era 
mor1bunda, coaa que los granadinoa tan orgu11013os nunca adm.1ti
rian.15 POI" 10 ",iato, poco a poco G:.:·anada cobra nuevo viGor, 
perc le. Grall;?i.da que el joven F0dericQ conocia era aquella. Pare
eia. mas bien una villa provincial que una eiudRd que habia b.echo 
un papel tan important'3 en 1e. hia;,oria de Espana.. Granada ha. 
acabado un cicl0. De le. pequenez y de la debi1idnd a la grandeza 
y a la .fuerza, y de rotorno. fA vert 

Los primeros dias de Gran.~·:da se desconoeen. gn la vec1n1dad 
do Granada hab!a una eiudad romana (Il1iberie) y visigoda (Elvil'l!) 
Haeia 860 se oy6 per primera vez de Ie. castilla roja, Kalat-a.l-
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amra, durante una guerra andaluzc.1. Puede ser 0 no que esta Al
amra. estaba situada en Ie misma coliua roja donde esta todavia 

In .Alhambra tan renombrada. H~lcia 1013 la nueva. ciudad rue fun

de.da pOI' los moros durante la 6poca de le. r:crimeras taifas. El 
tercer rey de Granada, Badia ben Habus (1037-1072), exteudio su 
reino, conqu1stando a Malasa y pon1endo sitio a Sevilla. No 
podia. conqu1starla POI' babel' sido derrotado pOl' un aliado del 
ey sev111a.no.16 

Durante las nuevas 1nvasiones, la. de los Almoravides y la de 
Almohades, paSB..'ron horas sangrientas sin haber podido reunir 

ermanentemente la Espana musulmana. Habian la :persecuci6n de 

los judios y los oristianos. IGran contrasts de la epece. del 
alifato de C6rdobal cuando enstio la tolerancia.r~:n aquel 

tiempo el~~~ran Almanzor mismo decret6 que el domingo seria un (1:1 

de desca:nso en c0)1,sideraci6n a los cristianos. Ba,jo la domina
cion de los Almohades, Sevilla 11ego a su canit, y aun erecia 
Granada. I:il gobernador almohadino h1zo protjresos en la ciudad, 
en el suburbio llamado Rabad al-Bayyazin (Albaicin) se hizo mas 
poderoso le Kaaba. Sin embargo, Granada no iba a llegar a eu 
cumbre heata que eayera Sevilla, In capital de Al-Andalus en el 
s ie;lo XIII. 

POI' toda la Espana se adelantaba la Cruz y se retiraba la 
Luna media. C~ Cordoba, en 1236, y se amenazaba a Sevilla. 
Despues de muchos combates sangrientos. la campin.a qued6 devas
tada POl' los cristianos. Ahora, las lanzas cristianas picaban 
las puertas de Sevilla misma~ Y, pareee m.antira, las lanzas de 
los moros de Granada las picaban, tambi~n. ~C6mo era e1 rey 
granadino un allado del reyeristian.o, San Fernando de Castilla? 
Bs que el ray granadino, Ben al-Ahmtu' era 5,1terrero y diElomatico. 
En 1232 Jaen fue eapturada POl' eGte rebelde de Arjona y sus partL 
darios. Capturaron a Grana.da en 1237. Por 1241 habian eonqu1s
tado las tierras entre la. Sierra f,lorena y Gibraltar y las tierra 
entre Ronda y Baza. AlIi eran las tierras que podrian formar un 
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nuevo reino more. Cuando San Fern:mdo sitiaba a Jaen, Ben al

Ahmar, a sabiendas de que era preciso que au pueblo viviera en 
paz con los oristianos para sobrevivir, emple6 01 8rte di})lom&. 
tico en lugar del ax-·te militar. 

Ben al-Ahmar ••• aparecio en 01 ca:mpam.ento d(~l ray de 
Castilla. le oadio 1a plaza, sa ontrego a el, 10 beso 
1a mane y se tomb au vasallo. • •• Ese reconocimiento 
de saiiorio de ray mor() asegurb a €late sus dominios. 
Fernando III fue, as!, el creador del reino de Granada.17 

De modo que Ber' al-Ahmar, e1 f"undador de 1a dinastia de los 
Nazar:f.es, por un juer:z;o de dip10mancia, dio un gran golp(~ retor
uad.o para pro1ongar 01 poder moro en Espana. .EI reino de Granada 
iba a ~eveniX' e1 ultimo lance de la Reconquista por dos y medio 
siglos mas. Ahora, entendemos por que las lanzas grane.dinas pi
caban las puertas de Sevilla. Ben a.1-Alunar, como buon vasa110, 
cump1io su debar de hacer Guerra contra los enemigos de 
Casti1la.1S 

Despues de hab!)!:' caiao Sevilla en 1248 San Fernando expulso 
a1 pueblo more. Ben al-Alnasr di6 la bienvenida a miles de los 
moros seviIlru::tOs. Cuantos mas subditos hablan. ma.s lanzas 
habrian 'no? Por eso, invit6 a todos los moros que vivian en 
tierra.s conquistadas POI' los cristianos que vinieran a nueva eass 
en su reino. Su curso de accion politiea incluy6 alianzas entre 
los reyes de Marruecos. de T6nez. de Tremecen, y aUn de Bagdad. 
Su administraeion dio impetu a le. agricultura y a la industria. 
En fin, Ben a.l-Ahmar 11izo todo 10 que podia para dar fuerza y 
~igor a su reino, 1a ultima esperanza de Islrua en Espana. No 
obstante, todos sus esf'uerzos no podian preveniX' la guerra con 
loa cril3tianos nl 1a sUblevaci6n de algunos subditos. Ademas, 
los reyes granadinos que vendrian no podrian contar con los ali
ados de Africa. El ultimo reino moro estuvo 1~rdido. Sin embar
go, los moros granadinos no se portaron como si estuvieran perdi
dos, y a pesar de todo; e1 gran poder de Castilla y Aragon; las 
luchas internas de ls. corte; Ia perfidia de los aliados de 
Africa; el reino duro hasta 1492.19 
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Entretanto. POl'" au poder y su vitalidad los moros g.runadinoo 
habian trs.n.sfol~mado Ie capits.1. La mayoria de 1a esplendidez. 
incluyendo la Alhambra tan renombrada, se puede atribuir a la 
dinast!a de los Nazaries. No ya era. ur.a ciuda.d I~rovincial lu!)cha 
insignifioant€! 1'0.1" comparaci6n a las oapitales anteriores de Al
Andalus. "Como era la Granada del sig10 XV? 

Gra.nada as hoy 1a metropoli de las ciudades mar!timas, 
capital i1ustre de todo el reino. emporio insigne de 
traficentes, madre benigna de marinos, a1berque de 
viajer'os de todas las naeiones, verge1 perpetuo de 
flores, espl&ndido ~ardiJ:} de frutas, encanto de las 
criatu:ras, erario publico. ciudad eeleberrir1a pOl' sus 
campos y fortalez8.s, mar inm.enso de trigo y de s.cendrtl
daa legumbres y manatia1 ina,;otable de seda y azuear. 20 

Se podria esperar que a1i3o de este ambiente moro pudiera sobre-
ivir haste. hoy. Pareee rnentira que la ciudad dominade. hasta e1 

'ltimo suspire del moro y 01 ultim.o grito del mori.sco tiene un 
ambiente menos moro que las ciudades conquistadas dos y medic 
silos mas temprano. l.D6nde estM. las mezquitas. los baiios. las 
escuolaz, las p'uortus y los ID.1.U'OS (lel r,1oro? I..POI' que tiona 
Sevilla un aPlbiente mas more que eJ. de GraIl.ada? 

Para. entender esta paradoja aparent! hay que saber del ca.m
io de los sentim1entos de los cr1stianos. San Fernando he. 

capturado Sevilla euando todavia, los erist1anos admiraban y 
imitaban las obras del mOI·o. 21 IJa ~poca de 1a conquista de 
ranada ertl otra cosa. Los cristianos no solamente querian eehar 

a los moros On ultramar, sino ta.mbien borrarlos de Ie. memoria. 
o que habia impedido In Reeonquista fue 1a falta de la unidad. 
os reyes cristianos a veces luehaban mas entre sit que contra 

Paso a paso, los crist;ic~os aprenden que 1a clave de 
la Hecoonquista es Ie unidad. Bajo la reli::;ion de Islam s\; l.~

iaron los a~nbest los yameninos, los bereberes y los sirioe. 
to que result6 rue una fuerza tan :poderoaa que podiarl conquistar 
ltpida.mente muchas tierras y que podian establecEU' un gran im

rerio. POI' fin, los crL.:tinnos hicieron que au reli::;i6n diera e1 
;,.tiamo illlY'l0tu (;1 1a u.nidec1 es-oarioln. :Bue el '01 . de muerte T)3.r 
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los moros. 
Al conquinta.r GrEW."lada, los Reyes Ce.to11cos OTIl})(;z£'-w:on 10. con 

irc-;r~:;i6n no sola.ulsnb:; de 101'3 moro3,,,,ino tambien de su carlital 

ilustre. El cristiano, el con(,!uisto.dor de Granada, que era 
inco.paz de concebir 10. coexistencia de dos estilos de 
vida y de sentimiento, de dos credos ifSualmente justi
ficados, puso un gran empeiio en eJ5minar todo vesti2;io 
de la craencia musulm,::no., sin. advertir que con el10 le 
quitaba 0.1 mismo tiempo a 10. ciudad sus mas vita1es 
encan·tos.22 

La conversi6n de 1a ciudad mora en ciuda.d cristiano. si ua. Aho 

entendemos eato. paradoja !parente. 
Ahora, vienen los recuordos de 1a deerldellcio. de ls. ciudad 

del moro/:; POI' no babel' podido soportar las transgresiones de 
los pactos de co.pitulaci6n, se sublevaron los moros del Albc:iicin 
y los de otros 1ugares. Los cristio.nos sofocaron 10. revuelta, y 

los moros tuvieron que surrir las conseeuencias de eate f~aeaso. 
Pu11liearon una orden de expulsi6n 0 bautismo J)aro. todos los :moro 
de Le6n y Castilla. Casi todos los moras se convirtioron debido 
a. 10. brevedad del pl~o concedido y debido a Ie. lejo.n!a de los 

puertos de 
morisaoe. 
permaneci6 

embarque. Entonees, no habia moros en Granada. sino 
Esta intolera:neia era como catalisis; era agente que 
inalterable t mientras qu.e descomponia aJ. pueblo viejo 

y ereaba al pueblo nuevo. Sa puede dar auenta de los efectos 
daiiosos de este curso de aeci6n en la descripai6n de GranG.do. POl.' 

el em,bajador de Venecia en 1526. 

POI' todas partes sa veIl an torno a Granada ••• 
tantas casaE de moriscos esparcidas, que, puesto.s todo.s 
juntas, fOrllla.r!an otra ciudad no menor que Gran'!":da; ••• 
y muestrcm que, en 01 tiempo de los moros, la reE;ion era 
mucho m!s bella de 10 que 10 es hoy dia, pues hay ahora 
muchas casas derruidas y jardinea a~~ostados, ya que los 
moriacos van mas bir)!), disminuyendo y eran el10s los que 
tenian estos campos labrados y los que plantaron todos 
los arboles (:~ue quedan tOdav!a.24 

Todavia, la eiudad era populoso., aunque no tanto como en le.. epoe 
de los Nazaries. 

El miemo ario publioaron tm edicto para reprimir 10. apostasi 
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de los mor1scos. Ademas, 1a orden prohib16 01 uso del !raba, sus 
tra.jes especia1es t 191 e111pleo de n.o:mbres 0 ape11ido::;; ,1e origen 
arabs t los beJios t 01 J:1Oo.61" la rOX)R ";l jOyl~r!a a 10. na:u',;ra del 
ara,be. For ha.ber dado una. oontribucibn 0.1 tesoro publioo, se 
suspendi6 le ordenll A peaOJ.' de renov'E.ct"la en anos nucesi vos t no 
se 118[:;0 a curuplir haste. 1567. La nueva prag.1natica de eS'ce ailo 
l1evo nueva.s prohibiciones; en fint prohibi6 todo 10 9.UG eonstab, 
del arriba y del islamismo an la vida noriso.a. Fue im.pucrrta con 
todo r:t-~o:t'. De modo que !10 !labia runii)o en medio; los morinoos 

'ten!al'l qu.e someterse 0 reoelarse. La que sucedio :rue 1e.. nueva 
revuelta de Granada (1568-1571). A fines d~ 15?0 empez6 la ex
pulsi6n de los nloriscos de Granada a Extremadura y a Galicia. D 

S6gw:'0 "las lagrimas atlordazan a1 vientot y no se aye 
que el lla.nto. n25 Deber!amoa acordar con Don Juan de AUstria. 
jefe de la carapafia militar para Ia pacificaci6n de la -tierra, qu 
el despobla~ de un raino es ls. coss. mas Iastimosa qL16 oe puede 
ima:;1na1.'.26 Una oruen fie 1572 prohibi6 que los noriscos entrar 
en 01 antiguo :s,-cino de GranEJ.da. Y, no iban a pasaI' par all! 
haste. 1609 y 1610, cuando marcharon a los puer"aos de embarque. 
mra que expulsaron a los moriscos de Espana para siempre. 

El comereio y la 1.ndustria sef~uian dGcayendo t Y al fin del 

si::;10 XVIII 01 pueblo de Granada no cont6 mas de con la.OOO 
hs.bitan:tes.27 S:.lfri6 de nuovo 10.. eiudad pOI' uedio de los nnevos 

invasores del norte, los fran-cases. En 1810 ocuparon 10. ciudad, 
y iSl.. sar ete ls resiGteneia de los Grenadinos, los francescs 
saquearon las i3:esias. los oanven'tios y los palacios. (Las co-
1inas rajas de Gran[~da deberian ser :rn!s rojas debido a tallri.ia 

sangre de:i'ramada POl.' los siSlos.) Durante la sec~unda ocu:pacion 
francesa (1820-1822) casi se llev6 a oa1)0 1a des~:l"ucci6n de la 
obru mora mas renombrade de Gra.xwd.a, 1a Alhambra. 

Hemos hablado de 1e. paradoja apa.rente de Granada. La para
doja. yerdadel.';! as que, hoy todavia, exists. alguna oora mora, 
mueho menos un castillo, le.. .t\lhambra, :por 1e mayor parte en au 
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and in whose ashes fire still lingers, reluctant to depart. tt 
steen, p. 91. 

Y teste aliado? "E de all! ade1ante llamaron moros e cris
tianos a ~ste Ruy niae de Bivar el Cid Campeador, que quiere 
dezir batallador. fl Rai11tm Menendez Fidal (redactor), Poems. 
de m!o Cid (2a. edici6n oorresida; Madrid: Ediciones ae "La 
tectura," 192;), p. 120. De modo que el guerrero mas re
nombrado de la Reconquista'"' espanola hizo un papel en 1e. 11is
torie. de Granada. 

S&nchez-Albornoz, II, 338. 

"It seemed an unnatural warfare, but to palliate the iniq~ 
lit it be said that Ibn Al Ahmar probably looked upon the 
Almohade citizens of Ishbilian as heretics. At all events, 
whether his conscience approved his actions or not, he con
tr:tbuted in no small measure to JJ~ernando t s success, and was 
hailed enthusiastically as a conqueror upon his return to 
Granada. That the assistance he rendered was not looked 
upon as altogether voluntary by the people of Seville is 
shown by the fact that thousands of them migrated to his 
dominions and settled there." Albert 1!'1. Calve~ Granada ano 
the Alhambra (3a. eo.. I Londresl John Lane, 1Jhe BOdley Head, 
i901', p. ;. 

"Had not the Court been too often the theatre of' contending 
factions, had not those fac'tions 'curned their swords a;3ainst 
each other, the Sultanate of Gran-ada :ml[~ht have outworn 
Spain's military and national vigour, and have endured to 
our day as a western Turkey." Ibid., p. 24. 

Sanchez-Albornoz, II, 4;4. Esta descripci6n es del Lamhat 
al badriya fi-l-dawla al-nasriXQ de Ben Al-Jatib. 118. 
cJ.tac1on es segun la traducc10n de Lafuente .. 4.1ebtara, 
Historia de Granada, III, 113. 

"The Ytorks ot the Ill:uslim were admired and imitated. The 
palace of the sultans of Seville became the residence of the 
Castillian kinCj, VIi th as little al tors,tion in th"e scheIl10 of 
the fabric an was consistent 'lii th t;lle new owner's reQ1..i.ire
men't;s. Deville to-ds..y retains much of the liloorish cllarac
ter .. " Albert F. Calvert, Granada) Present and B;YJ,one 
(Lori.d.res'! J. M. Dent &. Co. t 1965) t P. 19". 

Jose Mora Guarnido. Federico Garcia Lorce. y su mundo 
(Buenos Aires: Editoriai tosada, !9$S), p. 3'. 
"Grana.da is the creation of the Moors. Its history is all 
or 'them-the :record of their Glory and their fall. The 
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Poms;:;ranate, as it s conqueror styled it, ripened. only :in "thl'# 
warm s'Jnshine of Islam, and withered in its decline. U:;,"lder 
the Christian, it fell from rank of a splendid capital 
to a poor provincial tovm.. Now it subsists merely as a 
great monUIllent to a vrulish.ed race ~d a dend oi vilization. fl 
Calvert, Granada and ,t/he Alharnbra, F. 1. 

j\l.:.o.res Nava;2;Gro. Via..je a ESaaiia. trad. Jose l.ilaria Alonso 
Gamo (Valencia: mi'coria1 a[:;=talia, 1951) t p. 7;. 

Cbres com~letas, p. 569. 
~a.marlt. -
.1 

tfCasida del llanto. tf Divan del ., 

"November 5th he /])on Ju~ writes ••• that the ••• last party 
'\lIas sent off tLat da.y and was the most unf'ortunat;e affair . 
the world, for ·bhere Was such a tempest of wind.. rain and 
snow that the mother will lose her dau3hter on the road, th 
wife her husband and the 1.'udow her infant. It carmot b~ 
denied, he adds, that "the depopulation of a kingdom is the 
most pitiful thin:~ that can be imagined." Hen..ry Charles La 
The Mor1scos of Splin (Filadelfts: Loa Broth:rs &. Co. t 
19t1t'. p. ~6tl. 

"Granada," Colliers Enclc,lo~d:i:at IX, 251. SegUn Gera:i,d 
Brenan: ltBy 1866 the city, agathar with its thirty or so 
circ"I.l.m.jacent villages, could not muster a hundred thousand." 
South from Granada (I<iueva York: Farrar, straus &. CUda1lYt 
1957', p. ~31. 

"The precise limits of the palace, even at the time of the 
conque;:t of the Catholic aovereir5l1s, have never been ascer
tained. Portions of it wore undoubtedly demolished to make 
room for the palace of Charles V •••• But making due allowance 
for demolitions. extenSions, and restorations since the 
fifteenth century. we have before us in the Palace of the 
Alhambra a magnif1c1ent example of the last or third period 
of Hispano-Arabic architectiure. n Calvert. Granada and '~he 
~lhambra. p. 32. ' 



CAP!:~LO III 

LOS BUENOS Y BL GITANO 

Alhambra: "Entrente t las tor:NUJ doradas 
de la Alhambra ensenan recortadas sabre 
e1 cie10 un sueno oriental."l 

Albaicin: uS~U'Gen con ecos 
fantasticos las cas~s blancas 
sobre e1 monte ••• "2 



Subamoo Ia colina roja y entremos en 1a Alhambra donde 
Federico andaba. Pasamos POI' la Puerta de le. Justicia y seG~imos 
andB.ndo. Vamos el palacio de Carlos V. Este palacio que est~ 
sin terminar bien representa la falta de convertir comp1etamente 
la ciudad del moro. Pasamos al Patio de la Alborca. La alberca 
en forma de rect~"I1l10 se extiende a 10 largo del medio del 

patio. Situada en 100 lados del norte y del sur hay una vasija 
redonda donde €II at~a clara se arrojabe. en ohorro. Pode~os nen
tarnos a.l 1ado de la vasija donde sent6 Federico.3 Miramos este 
bello ~atio lleno de 1a languidez y de le. esplendidez del 
Oriente. Podemoa sentiI' la nensualidad del Oriente, pero a pesaI 
de €late ambiente que nos €Incants., 10 que super a €IS le. tristeze. 
del palacio desierto.4 

La vasije. del norte €lata situada delante de la entrada de 1s 
Sala de le. Barca (que €IS le. antecamara de le. Sala de Embaj adore a). 
Desde €lata entrada se puede ver el eoronamiento de un muro del 
palaciO de Carloo V. BeS-llrJ. 11'edor100: 

La lucha sigue asoura y sin expresion ••• I sin expre
si6n, no, que en la colina roja de le. ciudad hay dos 
palaoios. muz:o:rtos loss la Alhambra y 01 palacio de 
Carlos V, que sostionen el duelo a muerte que late en 
la conoiencia del granadino~actual.5 

sf que late en In conciencia de algunos, pero €IS dudoso que lata 
en 1a coneieneia de la m~or!a de los granDdinos. El granadino 
tiene le r~putaci6n de ser riguroso. grave y formal. (Federico 
pregunta a1 lector: nNo €IS proverbial en Andaluc!a la reserva de 
Grnna.da.?tt)6 El granad1no es 'muy independ1en.te y aplicado. 
Farace m6.s bi~n castellano que andaluz. Por eso t el ambiente de 

ls. Granada. de Federico era. en gran parte muy burgu~s. Lo que 
paso, paso. Lo que imports es hoy. Y con respecto a los edifi
o10s, 1:.;1 srdnadino era mas pa.gac.o de 1a nueva plaza. de toros que 
el monton de cascote sobre la colina roja.? Federico crey6 que 
su ciudnd decals. bajo la dominaci6n es:pa.i:101a en lugnr de haber 
acrecentado en bienes y en cultu,ra. 
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Se perdieron una civi11zRci6n admirable. una possia, 
una astronomia, una arquiteetura y una da11eadeza 
Unicas an 01 mundo, para dar paso a una eiudad pobre, 
acobardadaJ a una 'ti.erra de ehavico' douda sa agita 
aetualmen-te 19, peor burgues!a de Espana. i 

POI' haber creido as!., el podia rogar que au pueblo tuviera respe 
to a la Alhambra donde andan los fantasma.s del pasadol "Yo 

pediria a mis paisanos qua ••• no profanaron In Alhambra, que no 
i ,. ~ . t' n9 es n sera. J8.IDaS cr~s ~ana. 

Muy oeree. del Pa<i.;io de le. Albares. aste. si tuada el Tocador d 
la Reina. Desda su mirador hay una vista excelente del Albaie!n. 
y para Federico habia "un ambiente de allg;ustia lnf1n1ta, una 
maldiei6n oriental que cay6 sobre eatas ealles."lO Desde Gste 
mirador I.pod.ia 011.' Federico el 11a.n:to del pueblo perdido? POl." a 
imaginaci6n thabian venido los llentos y los gritos del Albaic!n 
del paaado? tHabia venido el llanto de los moros de Baeza, 
domiciliados al lado del Darro entrents de Is Alhamb~a despu~s d 
haber perdido su eiud~d? tHabia venido el llanto de los judios 
que esperaban le expuls16n despu~s de habar sido eonquistada 
Granada? l,Hab!a venido el 11anto de los moriscos que esperaban 
la expulsi6n despu6s de haber sido mal au re~TUelta? l~ede ser, 
porque E'ederieo aeonseja Q.1 e vaya a Granada "el que quiera estar 
en una tertulia de fantasmas."ll 

Too.o e1 pued.)lo moro t jud!o Y Inoriseo del Albaic!n. BUpO que 
pura ellos Ia Alhambra no e:... .. a m~s que un monte de ilusi6n. Pod! 
evocar los suenos que nunca rea.1izaron. tC6mo era la Alhambra 
para Federico? En una tarjeta postal que tiena una vista de la 
Alhambra deeds al Albaieln (como la viS el pueblo del Albaicin 
del pasado) Federico eseribi6 as!. "Esta as Granada. Como 
bel1eza as increible. Pero tiene una realidad sOZ'Drendente. Ya 
estoy ngui •••• f'~ Y estaba all!, andando POI" el ~lbaic:!n y 

encontrando a ciertos habitantes del pueblo actual del Albaic!n: 
los gi trolOS • 

Los ";1 tanos del Albaic!n y del Sacromonte podian causar que 
Federico sintiera alg;o de 1& realidad de 10 qua era l~. Alhambra. 
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Para Federico, los nuevos habitantes que andan POl' las 
calles estrechas del Albaicin y los jardines de ls. Alhambra. 
podrian representar no solamente los que sufrieron, sino tanmi~n 
los que sufren. Por un siC510 habis tensi6n poli tica Y Ewcial en 
Anda.1ucia. l4 Federico que era del campo y de Granada sabia. los 
problemas de au pueblo. El nunca era un 8.;;i tador que deseaba 
reformar ls politics.. Por 10 visto. ~l crey6 como Ganivet que el 
pa.triots no deberia mezclar en la politica. Bn cambio, POl' habe 
sido un poeta ta.n sensible que tenia un profundo smor fraternal 
todo el mundo. ~l -tenia que reaccionar contra la injusticia que 
pOl' 10 comnn acompafia 1s pobreza • 

••• en eate mundo yo siernpre soy y sere partidario de 
los "Dobres •••• Nosotros-ma re.fiero a los hombres de 
si~ficaci6n intelectual y educados en el ambiente 
medic de las clasee que podemos llamar acomodadasestamos 
11amados a1 sacrificio. Acept'moslo •••• A m! me ponen 
en una balanza el resultado de esta lucha. aqui. tu 
dolor y tu sacrificio. yaqui la justicia para todos, 
••• y descargo e1 puna con toda mi fuerza en eate 
~ltimo platillo.15 

Aunque no dija esta hasta 1934, su obra indica que pensaba en 10 
problemas de su pueblo mucho mas temprano. En sus primeros 
poemas eata la anr:~stia de su 1'ro1'1& coraz6n. El eneanto de au 
nifiez alegre aparece anublado par le. melancolia instintiva del 
verdadero posta. Adem~s, se reforz6 eata melancolia del poeta 
por haber esta.do dos veces a pun-to de morir.16 Despues, 61 da a 
primaI' paso hacia la protasta: el compadeeerse a los que sufren. 
Ahora, se oyen e1 GTito y el.llanto de au cante jando. Mas 
tarde t su protes·ta se haria un poco m~B canas-eta en S.: teatro 
como critic a social, pero nunca la realizaria comp1etamente. H 
que ten.er ciudado can el mencionar de la politica y los l)I'oblema 
sociales. Recordemos eata advertencia de Berenguer Oarisomo: 

••• ai un estudio de rigor litarario se realiza, premedi
tadrunante desde un angulo politica. todo sa vera desi'ic;u
rado y contrahecho; solamente as! sa explican al~~;unas 
versiones e interpretaciones de obras de pura esencia 
potStiea, de estricta creaci6n ir.la;!;inative coherente con 
toda la estetica de Garcia Lorca. que bu.scaron en ellas 
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solunciones de problemas sociales, econ6micos. l ? 

De acuerdo que el arte del poeta es 10 que deber!amos interasar
nos sobretodo. No obstante, el negar de plano el fondo andaluz 
en que viv!a y reacci6n alguna de compadecerse de su pueblo que 
autr!a, es desterrar al nuestro posta a una torre de marfil a 
donde no pertenece. 

En e1 Poema del cants jondo Federico nos presenta unos 
disenos del gitano, y canta del sufrimiento de este. En el 
Romancero gitano nos presenta unos cuadros del gitano, y 10 
ennoblece. Hay diseiios y cuadros de los que sufren '3 reaccionan 
contra la fuerza poderosa de sus propias pasiones. Lo hacen en 
una sociedad que las reprime debido a tnntaa reglas y tantas cos
tumbres demasiado estrictasl y por eSot sufren y reaccionan en 
una soc1edad injusta. Federico nos presenta al gitano as!, por
que el gitano lorquiano es, par la mayor parte, 10 que no as 
gitano. sino andaluz • 

••• las breves composiciones del Poems. del Cante Jondo 
bien poco se d1£erencian de las improV!saclones que 
deade hace aiglos tienen por escenario las tabernas, 
las callejua1as y los encalado.s pa.t1os de AllG.tl,lt .. cia. 
Las flores de azahar y le. tierra encarnada. las noches 
ardientes, las gu1tarras, los cuchillos que fulgen a 1a 
luz de 1a luna, e1 let argo y la llamarada de la pasi6n 
son cosas tan ordinarias en Anda1ucia comoSen nuestros 
pataas el manzano y le. niave en invierno.~ 
En e1 Ramancero gitano los cuadros ref1ejan major 10 que 

sugieren los disefios del Poema del cante jonao. POI.' representar 
e1 gitano lorquiano a1 t:mdaluz, Feder100 ennoblece a1 gitano. 

San Gabriel. El nifio llora 
an al viantra de au madre. 
No olvides que los gitanos 
te regalaron $1 traje.19 

Gran contraste entre los gitanos de este romance y los gitanos 
del v1l1ancic6, De Noche Buena; 

En e1 portal de Be1&n 
Gitanitos han entrado, 
Y a1 nillo raeien naeido 
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Los pailales 1e han quitado 
IPicaros Gitanos, 
Caras de Aceitunas 
No han dejado a~I.,nifio 
Ropita n~~~aI v 

Hay otros ejemp10s del ennoblecimiento. tNo as Antonito 01 
Camborio "d1:;no de una Emperatr1z?tl21 Y 61 eontrabandista del 
"Romance sonambu1o" l-no es nobla por habar cump11do con au 
palabra, aunque est6 muriendo, de volver a la gitana qua le as
peraba? Y 1a monja gi tana tno as noble POl.' haber refrenado la 
sensualidad POl.' la vitud? Y Soledad Montoya, la gitana que s~re 
el frenes! que as completamente 10 oontrario de 1a tranquilidad 
pasi perfecta que goza la monJa gitana, aun ella as noble. A 

pesar de sus peoados tno lucha para que no ahogue en !! mar, 0 

ses. la. pasion? 
Bs in;:;eresante notar que se puede extender 1a signifioaci6n 

de gitano lorquiano haoia 10 naoional y aun hacia 10 universal. 
Primaro. e1r:r;itano 1'odr1a simbo1izar el pueblo actual de la 
Espruia de Federico. Semejante a los ~itanoe que viven en su 
pequeno mundo, eufriendo 1a pobreza POl.' su gitanismo, e1 pueblo 
de Espana misma vive en au pequeno mundo. aufriendo la pobreza 
POl.' BU espaiiolismp. Segundo, la 1ucha entre e1 sitano y 1a 

Guardia civil podria representar bien la lucha continua entre e1 
esp!ritu libre del hombre y el orden que requiere 1a sociedad. 
Con respecto [,1 "Romanoe de la Guardia 01 vil espafiola tt Federico 
ascribe I n A veces, sin que se geps. POl' que, se convertiran en 
centuriones romanoe. "22 ~Hay al~;unos que pueden representar me
jor In fuerza de 1a sooiedad para mantener e1 orden que los 
soldados de Roma? Roms Sit.1111pre simbo11za 1a ley del hombre. Por 
deegrac1a. 1a ley del hombre puede reprimir su esp!ritu mismo, 
hasta que 10 destJ.:"l.\ya. 

no ebstant;;;:, Jilldaluc!a es 91 fundalilento, y era pOl.' fill! que 
Federico sint16 1a tristeza del pasadp y 1a tristeza del 
l2reEJente. lTIl circunda teda 1a h:tstoria de Andaluc!a POl.' habernos 
presontado al 3i tuno como e1 lJledio entre el paaado y 61 presente. 
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2. 

GAI'iT'ULO III 

.A.rttiX' del Hoyo (recopliailor) t 11'06.c1.'ico 
comnleta.s (5 8. edici6n aUrrlent';;;'a~ao.;;;~,:i"", l:~, ~~;;;..: ';;';;;;;'i"-';;;;;;;';'~""""~~~ 
;P. i5b5 •. tlAlbaicinn Im;eresiones y paisajes. 

Ibid. 

Ibid • ., 1'. X'.AVii. Esta fotc nos nue;;trn c. J?e0.erico .:;;n la 
Alha."llbrc;.. :msta sentado a1 lado de una vas1ja reclonda del 
Pat;io de la il..lberca. ;Por 10 vist;, 0f:1ta a1 lado dol norte. 
La entrada y 10. C'.ecoraci6n ell 1e. pD.red detr6.s de 61 10 
:indica. 

hEl destine de 10 grt;:;.nde es seX' mal com.prendido; todavia hay 
quien al visitar 10. Alhambra cree sentix' los ha1agos j 
arrullos de la sensual1dad, y no siente 1a profunda tristoza 
que amana de un r:ulacio uesi~rto, abandonado ~e sus moradores 
aprisionado cn los 1:.!.il03 impalpab1as que teje 01 esplritu de 
la Ciestrucci6n, esa arana invisible cuyas l;atas son Buenos. tf 
.Angel Ganivet, Gr~.ne.da 1a bella (2a. ed. J Madrid: Librer!a 
Gen(:ral de Victoriano Sulrez, !920), p. 99. 

Obras completas, p. 12. 
!mFesiones. 

"Semana santa en Granad&,11 

6. Ir·id' t p. 8. " Gl'ana,da, If Il1lPJ;:Gsione2. 

~). nGranB~da is content no longer to brood over its splendid 
past; indeed, its oitizens seem to prize but lightly the 
monument;} of those days." Albert F. Calvert, Granada and 
~lhnmbra (3a. ad.; Londres: John Lane, The Bo ey ea~, 
p. 87. 

8. Obras :eoln~letas, pp. lnl6-1? rtDialogos (1.8 un earieaturista 
sa!vaJe. ft PUE!loados en El Sol, Madrid, el 10 de junio de 
1936. La. aot! tud de FederIco tUleia la burguesia de Granetda 
as aleo explicado POI' Luis Cernu(1a. En 18. obra, Canciones, 
RSOm.S. "eierts. vena, pasajera en Lorea ••• de bromear y haoer 
travesurasl actitud, mas ,que de poeta, l,ropia del j;,ijo de 
f'8.J.i1i1ia acomodada. que t con las espal.das pro"cegidas pOl' au 
propie medio burgues, se pOrIJ'l..ite burlarse del I;1iamo) perque 
sabe que no de cOBtarle caro y que ademas 1e dro. ... a. C:i..er-to 
prestiGio parad6jico de chico listo y siml::atico. Verdad tJue 
al momento favorec1a dicha e.ctitud, cuando pOI' todos lados se 
repetia con inconsciencia que 131 arts era. un ~ueGo. tr 
Estvdios sabre oesia as anola contem orbea (Madrid: Edi-
e ones Gua arrama, ,p.. Fa er co estaba muy con
tento con 01 entusiasmo y Ie. reacei6n de le gents de Granada 
Quando ~l y otros j6venes pubIlcaron su revisits, Gallo. 
!tEl galla en GranB,da he sido un verdao.ero escandalazo •. 
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Grano.da as 'LIDa ciudad literaria y nunca habia pasado nada 
L.uevo en ella. 1:"81 os que el fiallo ha producido un ruido 
que no tiencs idea.1! Qbras c0l1lp!et'as, P. 1651. ttOartas de 
Federico Garcia Loren." carta a Se'6asti6.n Gasch en 1928. 
Por 10 visto, 10 2;..lS1j~ a li1edex'ico que 61 :podia inquietar el 
!.""i" 1~ h" ,- "".!" 'jo ('~r"1n'C\d') <:.U! "'"to <:c •• #uI\.;u.vS~< .. " (~,,~ ,_, '". <,. "". 

Obras comp1etas, I). 11. 
l' . s · _mpresJ.olle • 

USemana santa en Granada, U 

10. Ibid., p. 1567. tfAlbaic!n,'1 Iml)reslones :z; paisa.,jes. 

11. Ibid. t p. 10. tlSemana santa en G-ranadl1. If fm"pr,es1ones. 

12. Ibid., p. 1645. nC[', .. rtas de Fe(lcrico Garcia Lorca. lt Carta 
a Sebastian Gasch en 1927. Publicacla en Fedc~rico Garcia 
Lorca, Ca;:tas a sus amir;,os (Barcelona: ]~diciones Cobalto. 
1950), ];'. B. IJleva esta nota.:: "Te.rjata postal. Ms:tasello 
de Granada 30 de agosto de 1927. La tarjeta as una vista d 
ls. A1hB.tilbra deede e1 Alba1e!n. U p. 48. La. vista agrc.dab1e 
de Is. Alhambra daarat'aca euando vendrv. 01 otono y sobre 
tono, cu.and.o vandztc... e1 invierno. 11 ••• the first auturnn rnin 
vr!.11 quickly erase that impression,. Already l;y December th 
vinitaI.' finds h:tmsel! surrounded by northern thinc;s·-the col 
touch of air under the sunshine, •••• And then, as t-;he new 
year comes in, the snow falls. icicles lU1D.€; from the eaves, 
and the Alhambra ta.lces on [U1 aspect which. for all its 
pic·turesqueness, is not a.llowed to .figure on. ·the picture 
postcnroB. n Gerald Brenan. SO'\th Ii'rom .9ranada. (Nueva Yorlu 
]'arrar. ;;'1traus (;, Cudahy. 195"iY. P. ~:;(5. llo era asi :para 
Fedorico. Til sinti6 la belleza de 1a oue ora la Alhwnbra. 
y no era necesnr10 que fuere la estaci6n que podia repra
sentar major 61 ambiente del Oriente. En 01 otono de 1928 
eecribi6: "La Alhambra. y los jard1nes eatlin e:n su justo 
punto pootico •••• 01 verano es Is. peor hora de eats. 
c1 udad •••• Claro que 61 mvi erno e s au me a ox: ve nt ido. " 
Obras com~letait p. 1663. "Cartas do Federico Garcia 
torca.tia:r:ta a Jorge Zalamea. Puede ser que 191 in,rierl1o 
as 61 major vestido pa.ra Granada

l 
porq.ue entonces hay "las 

torres tundidas/con 1n. niabla fr a. n Y las torras COIl sus 
fnntns:m.as del pasado "z.c6no han d.e 1!1~ .. ra.rnosl con sus 
ventanitas#(ff Ibid., p. 413. "Proluclio t tt 9anciones. 

Ir:1.nc; Bro~;;n, Tr&i1 (Nueva. 
York; Harder <.'l::. c~rs, J ,p. • ay otografias 
de aseenas semejantes a 1a que describe Bro'wn. V. Calver·t, 
foto[;rar!as 430 'Y 432. Que Federico habia visto eSQen8.S 
semejan.tee es muy probable. Seg(m Lola Medina 61 hacia 
viaitas a la cueva de au f'8J.:1111a para eocribi:r. poeEia en 
un atllb1ente rrj:tano V. M chael Sti7a.n "IroX'ea· s G T:3 ." 







PARTE II 

JUERGA LORQUIANA 



CAP1TULO IV 

CROIiOLOG1 .. l\, SIGNIFICACrON Y PLAN 
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E1 23 de mayo de 1931 el Poems. del cante jOlldo fue pub11cado 

pOl' la casa editorial de U1ises en Madrid. Los aficionados de 13 
(oesia lorquia..."1a he.brtm aco:t-dado con los editores de Uliaes clue 

1a publicaci6n era "un dia de fiesta para 01 pUblico. n2 
POI' fin, 

todo 01 mundo podia gozer e1 cnnte jondo lorquiano. Hasta 1931 
10 oye poca gente. Habian recitales a amigos y al auditorio de 
ciortas conferencias en que Federico ley6 al,:;unoE\ poemas de su 
Qante jondo. 

Al leer los poemas de eata obra, el lector puede sospechar 

il 

que los disefios del Cant.~ ... jo:ndg son la forma precursora de los 'I 
cuadros del Rom.ancero ~itano. A peaar de la.a fachaa de publica-
cion-al Rgmancero gitano en. 1928 y 01 Poema del canto .jondo en II, 

1931-'e8 'ate 1a obra precursora de aqu'l? Be preciso estable
cerl0, porque mas tarde vamos a rastrear algunos personajes del 
teatro 10rqu1ano t usando el Cante JODdo como punto de partida y 

considerando que sus personajes son anteriores de los del 
Romancero 5itano. l?ersonajes de las dos obras apareceran como 
tipos desarrollados y an6nimos y como entidades mas completas en 
In obl."D. teatral dE'l Gro:ocia Lorca:l. Otra vez tes Ranta jjondo el 
preludio del Romane-:::ro ;:~1tano? Se podria decir que si, porque 131 

Cante ~ondo tiene un fondo preliminar del mundo gi trow de Garcia 
Lorea, mentras que e1 Romancero flitano t1ene 61 mismo fondo mas 
desarrollado y acabado. Ademas, hay evidencia. crono16gica. 

En 61 Ateneo de Valladolid el 8 de abr11 de 1926 Federico 
leyo algunos poemas de sus 11bros en preparacion. Su recitacion 
incluy6 poemas del Cante jjondo.3 Guillermo de Torre en 1a pre
sentaoion hablo a continuacion: 

En este rul0 publicara tree libros; uno, aUn sin titulo. 
compuesto de las que 61 llama 'suites', otro Canciones, 
y un tercero, Cante jondo. Mientras, entre dIversos 
empefios, va escr!biendo su Rom~cro gitan04 De todos 
ellos oireeera ests noche algunas muestras. 

Pareeeria que Federico termino bastantes poemas individuales del 
Cante jjondo POl" COllsiderar au publicacion en 1926. Y seguia es
c:r'i.biendo el Romancero i)itano. Escribi6 asi en una carta a JorC;E 
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Guillen en marzo de 1926: "Estoy terminando el Homancero .;itano. 
Nuevos temas y viejas SUE5estiones. n5 Por estos dos informes es 
evidente que Poems.. del cante &londo as el antecedente del 
Romancero 5itano. 

Vamos a seguir investisando la cronologia que a veceS es 
alGo desconeertada. tCulmdo empez6 Federico su Cante ~ondo? La 
teche mas citada POl." los criticos es 1921. IA verI Jose Mora 
Guarnido nos cuanta del ~inconci11ot a1 grupo de jovenes de 
Granada que se reunieron en 01 Oafe Alameda,6 y de sus proyeotos 
qua nunca realizal'on debido a la falta. de los fondos necesarios. 
no ob::;tante. hab!a un proyecto realizado en '.iUS los jovenes del 
rinconcillo hicieron un papal importante. El proyecto. inciado 
por Manuel Falla. era el Ooncurso de Oante Jondo. Del 
rinconcillo el que estuvo mas estusiasmado era Federico. Para 
preparar el ambiente popular Federico escribi6 au primera con
ferencia sobre 01 cante jondo. La. ley6 en el Oentro .u-tistieo y 
Literario de Granada la noche del 19 de tebrero de 1922. Explic6 
10 que saria el concurso. 

El grapo de inteleetuales y amigos entusiasta.s 
patrone ina la idea del concurso, no hace m'-s que dar 
una voz de alerts.. r Senores el alma m'6.siea del 
pueblo eeta en gravis1mo pellgro! IEl tesoro art!stieo 
de tods una. raze. va camino del olvido! ••• Ha llegado, 
pue~~t 1a hora en que las voces de m'6.s1cos, poetas 'Y 
artistas espruloles se unan, por instinto de conserva
cion, para definir y exaltar

7
1as elaras bellezas y 

susestiones de estos cantos. 
Podia. ser 0 no que este grupo de defensores pudiera retrancar e1 
paGO del cant~ jondo hacia el olvido. Lo eierto as que la e?n
for-oneia indico euanto le g'Ustaba a }j"lederico el cante ~ondo. b 

Seg6n la cronologia de Arturo del Roya. ~'lederico escribi6 
al;~unos poemas de au Cants, janda en 1922.9 Tal vez los escribi6 
con motivo de recitarlos para el p'6.blieo en la oession del con
curso. Seg6n Jos' Mora Guarnido, Federico reoito au Oante ,jondo 
poco antes del concurso. Por no haber bastado con las suscrip
ctones particulares n1 la ayuda otieial, le taltaron al grapo los 
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fondos neoesarios. Para obtener m6.s dinero huoo 'l'ln recital de 
beneficio en e1 Teatro del Hotel ,~1hambra Palace. Los guitarris
tas, Andres segovia y su maestro Po~~e. 0 sea Nino de Baza, 
hicieron aoto de presen.cia para tiocar a1gunas selecciones del 
cants jondo. En el mismo reoital Federico "recit6 como primicia 
~u Poella del Cante Jondo. nlO Sncedi6 s1 Concurso de Cants Jondo 
e1 13 Y el 14 de junio de 1922. 

Se puede deducir POl.' las palabras mismas de Federico en 192€ 
que escrib16 el grueso de su pante jondo POI' 1921. E1 interlocu
tor 1e hizo 1a pregunta a Federico de que cosas habia escrito • 

••• Mi l?rimc;I' libro; Iepre~io.!.les l. pai~~;lqs. LueGo, 
Suites (sin publica:r); !>oeIDfs ere! cants ~on~o (sin 
publicar) I Libro de poemas:ed. Maro1jo, 9~I:Y. 
Canciones (Litora1, 192?) , Romancero ~tano (Revista 11 
<l'e Occlctente t 1928); ~qriana l3liiegEt ( 'arsa, 1928). 

Hay que Dotar que todos l()s 1i.bJ:'os publ:tcados est6.n en 1e. propia 
orden de tiempo. LNo as muy probable qua los libros sin pub1icax 
est'n asimismo en 1a propia orden de tiempo? Creo que si. 

Pues bien. 8i e1 Poems del cante ~ondo estuvo escrito POl.' 1~ 
mayor parte en 1921 0 en 1922 a mAs tardar tpor que no se pub1io~ 
el libro hasta 19311 LQu£ e.fecto resulto POl.' tents. tardanze. en 
pul)1icar1o? JI'ederico era un juglar mademo que 1e gustabn mbs 
recitar sus obras que pub1ioarlas. 

Escribir t si, cuando estoy in.c1inado a ella! me produce 
un placer. En cambio. pub1icar, no. Todo 0 contrario. 
Todo 10 que yo he publicadc me ha sido arrancado par 
edi tores <> POl" amigos. A mi me gus·i;a reci tar mis versos t 
leer !riis casas. Pero 1uo;;0 1e ten?,o un grnn tamar a 1a 
publicaci6n. Estlo se produce en m~ porque Quando copio 
mis cosas, ys. les empiezo a encontrar defcctos, ya 
trancauente no :mc~ gt1.stan. Hay versos mics que se han 
propagado antes do publicarae.12 

Ya paso €lato con respeoto a au Cants Jo~~~. H~ al menos tras 
oonsiones en que se han propagado los poemas de eata obra: poco 
antes del Conc~~so del Cant~ Jondo en 19221 en e1 Ateneo de 
Va11adolid en 1921; en la Universidad de Columbia en 1929. Leer 
los poamas t s1; pub1iuarlos, no. Y as probable que tuviera. un 
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tamor a-6.n m!s grande de publicar esta obrlh ~~. 9-e1, cants 
j,ondo as au crea.ci6n personal, y las coplas del ~,"mte JODdo vel""
dadero SOIl an6n:i.mas; son del pueblo. Federico es 01 juez mAs 
severo de los poetea que crean versos para que los cante e1 

pueblo. 
lIuestro pueblo cantu coples de Melchor d.e1 Palau, de 
Salvador Rueda, de ventura Ruiz Aguilera. de Manuel 
Machado y de otros, pero lqu~ diferencia tan notable 
entre los versos de estos poetas y los que el pueblo 
erea! ILa d:i.fel~neia que ooy entre una rosa de papal 
y otra natural! ;,; 

Vamos a Vel.' gue e1 Cants jondo de Garcia Loree. es mueho mas que 
una eolecci6n de coplas fao11es para cantar 0 coplas 1mite.tivas 
del Emtie;u.o cante andaluz. No obstnnte. para evitar 101 pelif,!;ro 
de caar en 1a oategorla meneionada, iba a paser &fios perfeecio
tl}ll1d.O lOB poemas de au 9.ante JonAq y buscando e1 nejor a.rrcg10. 
De modo que reau1t6 una perfeeci6n de la obra entera debido a 1a 
tardanza en pub11c arIa. 

En el balance 1a perfeeei6n es 01 saldo acreedor. El saldo 
dandor as un perjuieio de considaraci6n. El Romancero r,itano 
publicado en 1928 goz6 de gran popularidad que ec11pa6 01 Poema 
dol cants jondo publicado an 1931. Y sigua eclipsl!ldolo. Eato 
no as cleeir que a1 sa hllbiera publicado primero e1 Cante jondo, 
hubiera aido tan popula:t· como 01 Romancero O"itnno. IEso nol El 
pante tjo!'do as demasiado tup1do y .... regionai:~" 'N~ obstante, os 
probable que sea mas popular. 81 todo e1 mundo pueda pereibir y 
entender 01 enga1:'ee entre las dos obrast e1 Canto jOIldo es 1a 
introdueei6n a1 HOL'lru1COrO gi tano. l~n mi opini6n la erono1oe;ia. Ie 
previone en gran parte. Ahora, pasemos a 1a significaci6n ce 1a 
obra. dejando 1a cronologia hasta que eatud:temos ciertas partes 
de 1e. obra.. 

El J?oom8 del canto 'loni..:~o l.que as? Be unn. interpretacion 
art!si;ica POI' Pederieo Garcia Lorea del cautejondo. Es"'iie anti
guo canto de Anc1aluc1a es Unico. Es hondo e incontaminado. Pa.r~ 

Federico, as el verdadero canto Gitano. 
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Y estes gentes, lleeando ~l nncstr& .Andalucie., 

unieron los viej!sim.os elem,Zlntos nativos COll e1 viej1-
sima que ~lloa tra!an y dier~n las definitives fortlaS 
a 10 que l;.oy l1run.amos "canto tjondo tt .15 

La obra de Fedcrtco es un 1ntento de representar 131 ambiente y 

sobre todo. ls esencia espiritual del g,Sl\te jondo pOl" In poesia 
scgnn 1a interpretac16n del poeta. El poeta va a canter de Is 
tierra andaluza y de escenaa andaluzasJ y tal veZt POl" un proccs 
de profundizsc1on y de intensirlcaci6n de los sentimientos y de 
las pasiones. poda:c.oz compre!1der alL~;o de 10 que es 191 suspiro, 
insondable y apasionado del alma. andal.uza. Atmque Andalucla as 
e1 mUI'.o.o pequeno del pocta. va a recrear 10 regional con tray-ee
toria hacia 10 universal: ve. a tratar del hombre dominado pOl" e 
sino fatal de 1a muerte. liner' e1 triunfo de ls Muerte, coronad 
como lao novia. lIa.br! el tril..mfo d.el Jinete a:poca1!ptico, montad 
en jaea fogoaa. Todo resolvel~6. en e1 grito y 131 llanto. 

s1 que esta gra.n melanco11e qu1tar! toda ls alegr!a de 10. 
campifia y de la.s ciuda.des de 1e. Andaluc1a lorqu1ana. POl' oso, 
be,jo 01 criteria de otra. gente 811 Andaluc:la serie. f8.18a. 16 l'Io 

tenemos que defender su .lmda1ucia. como 1a verdsdera. No tenemos 
que hacernos partidar10s en Is betulla entre gente que propone 1 
que es Anda1ucia 1e. verdadera y 10 que as Ande.1ueia. 1s false.. N 
habra ni le. verdadera ni la falsa con respecto a. ;~daluc1e. 0 eu 
guier tierra. Para eada persona au tierra as Uniea, porque as 1 
que results. debido s su conocimiento, sus sentimientos y sus ex
periencias. £1 Pooua del ,~~te Jond~t una obra protundamente 
11rica basada on 01 fonda dramltico del verdadaro cante ~ondq, 
nos trae el estado del Animo y la disposiei6n del c<~taort 
Federico. Podamos a.plictl.-r a1 Can.te ~on.do 10 que dijo eon reapee 
to al Romanc0J."~ ;:~i tang_ "Un 1ibro donde a.:gen3.a est' expresada 1 
Andaluc!a qua se ve, pero sf 1a que se siente. n17 En el Cante 1. 

Ol:d.O. e1 p!"eludio del Homancero Gitano, va a. dar 'nfasis a 1a.s 

c~a.cter!sticas de au tierra que reflejan :mejor sus propioa 
Su Andaluc!a s:)ria una proyeeci.6n de 

alaa 
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~"ed~)rico V~ Et emplear au :propio sistema do tonos, 0 sea:n 
Gritos j"T llantos, que eatan :c'e1ac:i.on.ados en si, y 19, cla"11c resul
to.nto producil'D, 'U.i:l ,9ante jondo tan hondo como qUE:: 131 an:'ciguo 
eantjo ar..daluz, y tal vez, mas hondo. t.Por que eligil."! eata 
'clave? Ya sabo:c.os en parte. Se:nt!a. 1a tristeza de 1a Andaluc:!a 
del p<Stsado y 01 sufrieiento de 1e.. A:ndaluc!n dol presentc. Hay 

quo c()r.~s1.<.1era:t'" tma cose. m!s. Federico, 131 lJueno que tuvo un 
profunda aIDor a todo e1 mundo t Federico t el ,sran ntiio [uJ.da1uz que 
gozo ta~to la vida, eetc mismo Federico sutr!a el tomor de le 
muerte como una obsesl6n. 

T,a obsesi6n de le. muerte-no 13610 de 18. grRll muerte de 
resurrecci6nt sino de 1a muorte material en la tierra, 
con 01 cuorpo deshecho en. manjar de gusanoa-. Y au 
obra reflejaba estos sentires: ascend!~ a '-as esf'ore..s 
de las imaginaciones mas excesivas ••• 18 

Beta puede ser 1a explicaci6n da1 gran nfxmero de expres10nes d~ 
1a mue:r:te en 131 Cant€! ilondo. De veras., vamos a paau por una 
tierra de l1an.to. porque Federico. que podia sentiI' tanto la 
alegria y el dolor de 1a vida, est~ llorando. 

(Ya os he dicho que me dej6is 
en. este oampo 
11orando.)1";;! 

Para predisponernos para nuestro viaja POl'.' una tierra delo
rose,. nuestro cantaor emp1eza au Juerga andalu~a con 1n Ba.1adill~ 
de lOB tl'er:; rios. .Gata ba1ad.i11a nos de. a conocer 113. localidad 
par donde vamos a paser par medio de los versos. Entre estri
b11108 del lamento POl'.' un wnor perdido se nos presenta un f'uerte 
contraste entre. el !:!o Guadalquivir y los rioa de Granndn, a1 
Dauro y a1 GeniI. Las tierras que tooan e1 GuadalquiviI't -:'l sobre 
todo Sevi.11:st, liOS sugieren la Andaluala viva. un pais ballo, 
verde y fertil; mientras que las tierras 01e tocan los rioa de 
Granada pareoen tierras que tienen grit os de los muertos. evo
cando e1 pasado. Despues de haber esouchado setn baladilln. uno 
sabe que no va a ~.~ 1a fisonomia sonriente de Al"1dalucia t sino 
2.!E: e1 g.r1to amerco d~l pueblo nndaluz. IA.vri! 



53 

El rio Gua.dalquivir 
va antre naranjos y olivos. 
Los dos rios de Granada 
be.jan de la niova al trigo. 

JR, amo;r ~O 
gue sa rue 1 no vino..! c;. 

Ie. mencionamos ls primers estrol's como ejemp10 lorqu.iano del 
papal que haee al aE':;ua en le. relacien vi tal entra la vegetaeion 
e1 hombre. lIe aqui la localidad de su Cant€) jonetp. POl" tratar 
de 1a roalide.d se puede rele.eionar el estribi110 con 10 concreto. 

El rio Guadalqui vir 
tiene las barbas granates. 
Los dos rios de Granada, 
uno llanto y otro sangre. 

!Az. ~or 
sue se ~e pOl" 01 a1re!21 

n rio grande t iene au nacimiento en los rios pequeiios. Como un 
plante. el rio tione sus ralces delgados, las barbas. Con raz6n 
las barbas son gran!ticas. Entre los varies colores del granate 
hay 131 color de 1e. s,ranade.. Y los ~::}robres rios de Granada Lno 
han reeibido en sus aguas tanta sangre de loa granadinos? Viene 
el estribi110 que nos aug1ere 1a vaguede.d, 0 sea e1 misterie y 1 
fantasia que evoca Granada. 

Para los baroos de vela 
Sevilla tiena un camino, 
POI' el agua de Gra.n.ada 
solo reman los suspiros. 

I.Al. amor 
Que se ru.e 1 no vino 1,22 

POl" el Guadalquivir t Sevilla se pone en eomunics.ci6n con el mar. 
coss. importante en cualqu1er 6poca.23 Sevilla est' ligada eon e 
mundo POl' au rio. Granada no. POl" los pobres rios de Granada 
reman los suspires, 0 sea que per all! se lucha sin soluc16n 
contra las 4ificultades de au pequeno mundo aislado. Los estri
bil10s siguen alternando t una vez sugiriendo 10 concreto, otra 
vez 10 Vago. 

Guadalquivir, alta torre 
y viento en los naranjales. 



Dauro y Genil, torrecillas 
muertas aobre loa estanques. 

lAy, am.or 
,gue ae lUe por el airel 24 

El rio Guadalquivir situa el lugar; Sevilla que 
pOl.' una alta torre (tle. Gira1ds7). Hay viento que mueve los b 

cos de vela y que 1Ieva le. lluvia para los naranjales. Hay Ie. 
viveze. POl.' tener au camino del mar. Al contrario, para Granada 
no hay camino, Y Granada. anhela POl.' e1 mar. Sobre los pobrea 
rios del Dauro y Geni1 que no son m!s que estanques despu&s de 
regar 1a Vega, estM las toI'I'eoillas ~uertaa (l.e Granada. 

lQu.l'n dlrl que el ague. Ileva 
un fuego fatuo de gritoal 

In, a.mOF . 25 
gue se iue 1 no v~no! 

El fueCjo fatuo ae desprende no solamente de los lugares panta
nosos, sino tambi&n de loa cementerios. POI' eaot eate. llama 
ligara y fugitiva llava los gritos de loa muertos, evocando el 
pasado. Y supllca. al cantaor, 

Lleva azahar, lleva olivas, 
Andaluc!a, a tUB mares. 

1& •. runor 
que at Iue 'Ror e1 air! ,26 

Hay 1.'emedio. Lleva azahar, flor pura y blanca d.sl naranjo y del 
limonero que tiene atributo medicinal. Lleva olivas, fruta del 
olivo que as la solidez y le. estab11idad.27 Ll£valas a sus mare 
de fondo para calmar la agitaci6n profundo del espiritu. 

En todos los estribil10s eetA e1 lamento POI' e1 amor per
dido. Es precise menoionar e1 amor. SegUn Federico, le. solu
ci6n de innumberables eop1aa del cants Jondo verdadero es as!: 
"Mas fuerte que 1a muerte as amor. n2B En el panta jondo de 
Federico 1a Muerte trata de establecer au reino POI' toda au 
An.da1ucia. Deberia sar mAs fuerte el AIDor que 1a Muerte, pero al 
Amor sa tue y no vino. Se tu' POI" el aire. El azahar mencionado 
en 1a balad111a, 1a flo1.' para haaer 1a corona de la novia, nos 
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61 no. 1a Muerte triun:f'ara. De modo que 1a Muerte as la protago
nista predominant a en e1 Cante jondo de Federico. 

Para ana1izar la obra t se puede div1dirla en cuatro partea. 
La primers parte. ya d1scutida, as ls. Ba1adi1la dt loa tree rios. 
lEa e1 preludio que prepare. e1 ambiente. 0 eea ~.ets the scene. La 
aegunda parte consta de Poema dela si6H~ri:a ~itanat Poems de 1~ 
sOlea. :Poems de la sae~a y Gr8.fico de la Eetenerp. Eata parte 
tiana un fondo de centes tradiciona1es y un ambiente apropiado 
para e1 d»ama del hombre dom1nado par e1 sino fatal de 1a Huerta. 
Wor versos 1uctuOSQS pasamos POl." una Anda1ucia l6brega donde hay 

1& ilua16n de 1a aurora. La t0rccra parte, que COllata de ~ 
muchachas, ViiiEf!:as f1a:mencas, Tree c1udades if Seia capr1chos. 
fluctua entre una Andalucia mAs mani.fiesta if la Andaluc!a ante
rior. HabrA. muchachas andaluzas y oantaoros. Oiremoa 01 1ament(l 
de nuestro cantaor y nuevas oantes. Habrlt. una. serie de cosas 
accesorias de la juarga anda1uza. La cuarta parte consta. de 1a 
Escena del teniente coronel de 18. Guardia Oiv11 if 01 Dillgf:io del,. 
Amarso. Los dos dillogos y doa poemitaa de eata parte pareoen 
ser obras diatintas y tragmentos de otras obras. que oatin 1iga
dos a1 Can~e ~ondq pOI.' au tema gitano y pOI.' su car!cter f~ebre. 
POl.' eso. Federico podia ae:regarlos al Cants ,joDdo. En mi opini6! 
la parte mas 1mpo:!~'t~te as 1a. se'~7Wldat parque represents. mejor el 
~ante mismo. La ses~a parte consta del canto con 01 ambiente, 
mientras que 1a. tercc:ra parte conata del ambiente eon a1 cante. 
POI.' aao, vamos a estud.iar mas datalladamente 01 plan de 1a 
segunda. parte. 

Oomo el Romancero 5itano as un.a galeria, la segunda parte 
del Poems. del cant;e ~ondo as un pequeno cancion0ro. En eu as
tructura satin la si8uiriya gitana. la solsa, 1a saeta y 1a 
petenera. No vamos a encontrar las a1egrla.s. No a~ deberia es
perar las eomposiciones ligeraa en e1 Cante dondo del autor del 
Romancero ~itano. E1 poeta mismo, tambi5n un mdsico excelente, 
declar6. 
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De expresar yo alga flamenco, seria la solea a ls. 
siguiriya 3itana-o 01 pole 0 1s. eana-, 0 s~a 10 hondo, 
10 eseueto. el fondo priL1itivo del andaluz. la canc16n 
que as mas c;rito que ges"to. La siguiriya y 18. soleaI.' 
son also 9xoly~ivaEente regional, local, sin irradiaciones 
n1 contaetos.2 'j 

Los poemaa de eata parte no son coplas fAciles para canter ni 
coplas meramenta imitativas del antiguo canto andaluz. No 
obstante. f:on coplas verda.deras en. esencia y por RU exterior es
pecial. 

Hay poet as que escribieron coplas que puede canter 61 
pueblo. Por ejempl0, l..Ianuel Machado en el pr61o::;o de 811 Cante
Hondo S§villa escribi6: 

Yo mismo, andaluz • ••• canto al estilo de rui tierra 
los sentimientos prop1os •. sin otra idea que la de a11-
v1arlos 0 exaltarlos, seg6.n me duelen 0 me complacen ••• 

81 estos t.Jontim:1.entos, POI' humanos, son a ""'€lees los 
de 'bodos 0 los de muchos, y 1e. expresi6n les acomode. 
para canta.:clos como suycs, all! quada.:n mis copl&.s t •• it 

Cantadlas.;O 
Se puede decir que le. intenci6n de Federico as semejante a la de 
J.1anual Machadol aliviar y exalter el cap,te ,jon<lo p~r presentar 
los sentimientos propioG. cant!ndolos en Sl\ propia clave. Sin 

embargo, el plan de Feu.arico es mAs complicado. 
Las coplas nuevas de Manuel Machado son buena poesia, perc 

coplas del cante ~ondo, no. Major dicho, no tOdav!a. J!1s precis 
qua se inculquen las caplas nuevas en 18. mam.oria y en al coraz6n 
del pueblo por un cantar de large. durac16n, hasta que 11eguen a 
ser coplas tradicionales y an6nimas. Manuel Machado mismo 10 
esper6. 

Un die. que escuche algunade mis soleares en boca 
de aierts. tlamenquilla en una ~uerga andaluz8., donde 
nadia sabia leer n1 me canocla. sen~! la noe1on de esa 
gloria. parad6jica que consiste en ear per.tect;ame~:te 
iBl1orado y admirablemente sentido y comprendido. ,1 

Tel vaz, podemos entender por q~' Federico cons1der6 las coplas 
nuevas como rosas del papal. Los versos a_critos, ~unque tienen 
la forma y e1 r1tllo propios. no todav!a son coplas verdaderas de 
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comunica la gran melancolia 0 1a gran a1eg-ria de Is. cop1a. Se 
canta y se siente el cante jondo. Aunque el pueblo canta las 
cop1as nuevas de Manuel L:achado, pasar6 mucho tiempo antes de q 
lleguen a ser capIas verdaderas. Tal vez, nunca llegaran a ser
lo. porque la publicaci6n del Cante-Uondo Sevilla es un testimo
nio documental que informa al pueblo quien es el autor de las 
coplas. 

Con respecto al qante jonda de Federico, no nos hacs fa1ta 
e1 eantaor. E1 cantaor era Federico mamo. 

Oomo e1 'cante jondo' rehUye e1 tab1ado y se confina en 
1& intimidad de 1a juerga. el 'cante jondo' de nuestro 
gran andaluz se manifestaba dentro de la juerga 
po&tiea.,2 

Federico record6 bien que la poesla era tradicionalmente para 
reeitar 0 para canter, pera hoy en dia se habia divorcido de 1a 
lengua hablada. Federico sabia que podia defender mejor au 
poesia per rec1tar1a; es decir. podia dar1e entender mejor su 
poosla al p-tib11co. Los 80111dos de au rec1tac16n vital podlan 
dar mucho mas antaaie a la s1~r1caci6n de au poesia; podian 
evocar mucho mas emoci6n e1 el oyente que en el lector. 33 

'Ya 1a pub11caci6n de au obra? En 1927 Federico dijol 
Despues de todo si yo intento publicar es por dar gusto 
a unos cuantos amigos y nada mas. A m! no me intereaa 
vel" muel"tos definit1vamente mis poemas •••• quiero 
deoir pub!Icados.}4 

POI' 1931 Federioo .. e1 eantaor que hacia recitados :poetieos sobre 
1a me10dia de su poesia, habia arreg1ado una verdadera juerga 
escrita para prevenir que muriera au Oante Jondo. cuando no 
habr!a un Federico Garcia Lorea para cantarlo. y cuando habria 
un auditorio desoonocido. Por 1a palabra escr1ta nos presenta el 
ambients de 1a ~uerga gitana: 1a tierra andaluza. 1a cueva con 
sus velones y sus candi1es. 1& m~sica de 1a guitarra, los gritos 
y e1 l1ol"o del eantaor y sabre todo. las coplas mismas. Sobre
puesto est' el l"eeitado del cantaor ausente, un reeitado origi
na1mente para 1a conso1aci6n del cantaor mismo y algunos amigos 

conocidos 

I I 



por :ealabra una verdadera lamentaci6n andaluza. No habr~ rosas 
de papal.;; 



CAP!:L'ULO IV 

Arturo del Hoyo (recop1iador), Federico Garcia Lorc&i Obras 
comp1etas (5a. edic10n aumentadaJ Madrid: l?;ui!ar,9S3) t 
p. 303. "IAyl", Poama de 1& sole!, Poema del ca.nte ~ondo. 

Federico Garcia Lorea, l>oema del cante jondo (Madrid, 
tor1al Ulises, 1931), p. 9. 

3. Obras completas, p. 1903. Cronolog!a. 

Ibid., p. lxiv. 

Edi-

If En e1 fondo del Caf' detras del tablad11lo ••• habia un 
ampl10 rincon donde cabian dos 0 tree mesas con confortables 
divanes contra la pared, y en aquel rincon, junto a la 
orquestra de cuyos compenentes se hicieron rapidamenta 
amigos, plantaron su sade nocturna aqua1 grupo de ~intelee
tuales. t POI" razon del lugar, ••• se le llam6 simplemente 
tEl 11inconci110.' fl Jose Liors. Guarnido, Fe~ri-e~8~~ia L rc t au mundo (Buenos Aires: Editorial Losaaa, 9 ,p. v. 

aII!. Federico podia encontrar a personas que le puediera 
enseiiar e1 cante jondo, porque la clientela inclu:!a "los 
aficionados al flamenco, tocaores Y cantaores del Cafe 
Cantante 'La Montillana' situa.do en las cercanias ••• n 

Obras completas, pp. 1823-24.El canto ~rimitivo anda.luz. 
Is 1a prImera parte de la eonferencIa !e~a POl.' ~eaerlco en 
Granada 01 19 de febrero de 1922. :Publicado en el Noticiari 
Grans.dino en. tebrero de 1922. 

SegUn John Brande Trend que conoocia personalmente a Garcia 
Lorea: tiRe certainly had a passion for cants ondo or cante 
andaluz-the 'deep song t of Southern St'ain-an wor e a book 0 
poems inspired by it. If Manuel Duran (redactor) t Lorea; ! 
Colleo'tic C 8.1 Esc> (Enlillew.nOd1Clilfs .. N. J .!--! d en cali;. • ,.. CarIos Mor a-LYncu. un am go 
coraz n de Pederieo, describe una visi ta hecha en septiembr.' 
de 1931 por Federico. La. eecan.e. refleija que el cants ~ondo 
:,era un placer para. Federico: "Ya t;iene ls guitarra a'6razaaa 
contra au pecho y dirlase que he. venido sola, desde su rinc6 
a confundirse con al. Y nos cants las preciosas 'soleares' 
que he. traldo de su tierra. y los cantares t con aJXmonizacione 
suyas. que ya conocemos: (Tengo andaluz). • •• y 
(Sevillanas)." En Espana con Fede:1co Garcia horca (Madrid: 
Aguilar t 1957) t P. '?'? · 

59 
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9. Obras completas, p. 1902. Cronologia. 

10. 

11. 

12. 

14. 

16. 

18. 

Mora Guarnido, p. 161. 

Obres comRletas, p. 1696. "Itinerarios j6venes de Espana: 
FeaerIco Garc!a Lorca." Publicada en La Gaceta Literaria, 
Madrid, 15 de diciembre de 1928, por E. Glm6nez Ca£allero. 

10id •• p. 1?29."Lleg6 anoche Federico Garcia Lorca." Pub 
licada en La Naci6n Buenos Aires, 14· de octubre de 1933. 

Para Arturo Beret}.gUer Car1somo e1 Poema del cRIl'te &jondo ties 
utllibro Mucho m!s detnso t mAs alquttaraClo y, en consecuene1 
mucho menos popular" que el Romaneero ~1tano. Las mAscaras 
deF,deriCOGarc!a Lgrca (Buenos Aires: Tarleres RU!z 'ttnos. 
!941 t p. 64. Roy ~amp~ell escribel "Here the poet seems 
to be Vlrit1n3 poetry largely about "tills songs, danceD, and 
festivals of Andalusia. Like all art whj . .,h is f'o;mded on 
other art, the Cants .iondo therefore suffers a limi'tation 0 
its appeal, especIally since various poems describe songs 
and dances which are only known locally." Lorea; An Ap£rec 
iat10n 06: his :goatn (Cambridge: Yale UniversIty Press, 
!9;~j, p. 10. 
Obras comple~as, p. 41. El cante jondo {Primitivo eanto 
ana;a~uz}. 

ft ••• 10 peor he. aido que :ganando terreno entre los lec
tores de fuera de Espana ios libros en que sa describe asa 
Andalue!a la mitad borraeheras y cante ~ondO y Ie. otra mitad 
12uii!.t's y tiros ••• f1 Edouard Barry, re ao~or. Espafia :t 
e~o!es ~intado~or ai mismos (Paris: L1brer!a ~arniert 
!9 ~" p. ~~. wxn~alue!a la Falea." La selaeci6n as del 
pr61ogo de E1 alma de Slvifla por Francisco Rodriguez Marin, 
novelista,cr!'£ico, y poeta andaluz del siglo XIX. 

Obras complet~s, p. 180?_ "En el Ateneo. El poeta Garcia 
tarea y su ':n:omaneero gl.tano.· It Pub11cada en El Pi.leblo 
Vasoo, San Sebastian, a de marzo de 19~6. ' E. , 

• 
Morla L;vneh. p. 18. Jots6 Mora Guarnido nos of'reee una ex
planaci~n de eate gran temora "Un profundo amer a todos los 
seres y a tedae las casas Ie insp1ro sus oantos en todos los 
tonos y le hizo sentir eon igual 1ntensldad e1 dolor y la 
a1egria de la vida. Coinciden en au espiritu, como 



2C>. 

21. 
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trascendidas de las seoulares reserva~ del iensamiento anda 
luz, todas las esenoias del estoicismo de Seneca Y del epi
oureismo de los roetas arAbigos andaluoes t como se alian 
igual~ente las Bupervivencias de todas las supersticiones y 
todas las mito1ogias para infundirle una mistica fe en algo 
superior y trasoendente, pero desconoo1do e inconcretable. 
Todo el10 le instaba a oolocar au pensamiento, como proyeo
~16n eterna, en eate mundo y nada mAs y ansiar au plena goz 
nin rOlLer 10. esperanzfl en un. mAs alla f'uera de la vida. Y 
era par el10 1a muarte su tremenda y permanente obses16n." 
Mora Guarnid.l>, PP. 21~15. 

01iEc~s cq!~l~, p. 304. "lAy!", toems. de la solea, Poema. 
de! cBnte ondo. J06& Antonio Bal on~£n, oiro amigo (te 
eoraz n, nos c.s. Ull8. percepe16n de la ino.ole de Garcia Loreat 
"During those confidential talks, the poet was alao reveale 
to us a great child, as the great ohild, ,"{hose sorrow.ful 
ohal"llling personal! ty has remained tor ever engraved on the 
hearts ot allot us who hadthe~50od fortune to know him. 
Federico was a ohild who would laugh uproariously when tell 
ing an amusing anecdote and who, a few minutes later

l 
would 

turn towards us, eyes moist with tears, at the rac01 action 
of a painful Boene •••• " Three Spanish Poets (Landress A. 
Redman, 1961), p. 68. 

Obras com:eletas, p. 295. 
~oem! ael cante jondo, 

"Baladi11a de los tres rios t " 

Ibid. 

Ibid. 

Arturo Berenguer Carisomo nos exp1ica 10.. relac16n entre 
Andaluo!a y e1 mar, "La tierra anda1uza tiene siempre ca
minos s.l mar, 'ate 1a vivilica y le da. au rs.ago aventurero, 
au senor!o, au fuerza de rad1ac16nJ per su rutada misterio 
un dia e1 bohemio trashwnante, que nada sabia mAs al1a de 
las col'Willlas cle a3rcules, 11eg6 haste.. Arr.Wrica y dio 1a 
vu.e1 ta 0..1 mundo, 61 a~:;ua- t a~a con peoes y barcos' ....comple
menta 10 esencial de Andal~cia4 de ~{ au constanta reiter 
ci6n en e1 Romanoero y 131 PQema del eante, oomo un angarae 
indispenaab!e. !'unds.mentEl-l a 1':os temas (Ie la tierra; e1 ee;ua 
es paisaje. fl BeremJU.er Carisomo,. p. 89. 

Obras oompletas, pp. 295-96. 
Poem.a ael can:ee ~ol-'do. 

"Baladilla de los tres rios," 

25. Ibid., p. 296. 

26. Ibid. 



En "Canc16n oriental" ancontramos asta oir;nificacion: "El 
olivo es 1a firmoza/d~ Ie. fuerza y 01 trabajo." 9,bl'aa 
9,oml)letas, p. 258. I£;l.bro d2 lZoe:m.as. 

28. Ibid. t p. 54. 1.Jtl; cpJlte ;iC?,np.o 'Primitivo canto andaluz.) 

"lO 
(;. ~' . 

;0. 

Ibid •• p. 1701. "Estampa de Garcia Loroa." Publicada en 
La Gaceta L1teraria. Madrid. 15 de enero de 1931. por Gil 
tenume~a. ~n es~a-c1taci6n 1e. palabra flamenco signifiea 
,q,un,t,9 j,ondq. En otras ocasiones el poet a difereneia bien 
entre canto ,fJamenco y ca~te ~ond~. 

ri;e.rrt~e 1l1e.~b.ado 1 . C~te-Hondo §ev1l1ani (Madrid& 1.!ld1 torial 
l\!ttulCtO Latl.no, 1.92 .) p. !S. 
Ibid. •• p. 16. 

Obras comRlot!!. p. xlvi. lederico en ~ersona. 

seg6n John Brande Trend los poemas de Federico "were reci~~ 
ed-first to friends, and then in public-long before they 
were printed. His poetry is for the ear, not for the eye u • 
Duran, p. 42. Y Luis. Cernuda na:J Quanta que "una cose. eran 
sus versos le1d09 en voz alta POI' 61 y otra au Ieotura 
s11enoiosa POl" uno nismo." Estudip§ sobre Roesla 2sRano1a 
contempor&nel (Madrid: Edleiones GuaCI:iii:ra:ma. 19S?) , p. ~~". 

Obras com:eJ:etss, P. 1615. ftCartas de Federico Garcia Loroa.t1 

ear£a. a ~or8e ~uillen en 1927. 

Fernando Vazquez Oeana percibe bien 10 que as el Cante .1onde 
y se da cuenta. de que hay coplas de torma especiall "Y 
Iogra r~velar au sustancia. no mediante 'cop1as' que repro
dueean las variantes del canto, sino empleando, transpoRi
clones, lmaginatlvas, anecd6ticas, que sugieran 8.1 m:i.3mo 
tie~po la m~siea. 18. poosta y e1 sentido aspectral de los 
tem~::"h " Gqrc!a Lor~a:.. Vidal ,c~.tico r muert,e (M6xico. 
D. J1' It I BTograrras a.n.(!e.~a. ~; • P.. 31. 



C1J:iTBS DE m~su~os Y.illliDIDOS 

"Dona Aluer··te t arrugada. 
pasea por sauzales 
OOil Sll l:i.bsurdo cortejo

1 de ilusiones :t'$lll.otos .'f 
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de 1e. madrugada. 
Empieza 01 11anto 
de 1a guitarra. 
Es in6.ti1 eal1ar1a. 
:Es imposible 
oa11ar1a.6 

Es imposible ea11arla. porque pOl' alli se necesita tailer 1a 
guitarra.? Se la oye a1 romper el ala, cuando hey el esplendor 
de las "transparencias infinitamente cristalinas.n8 Se 1a aye 
too.o el dia, porque e1 1101'0 mon6tono de 1a gultarra en eata 
tierra o.oloros8. es tan na:tural como 61 lloro lllon6tono del agua if 

del viento. Es el eontrapunto del todo el campo. Se le. aye en 
la noche durante le. j.uerga, llorando par 10 que no puede sere 15s 
imposible callarla. if los manoa la hieren. 

IOh ~itarral 
Coraz6n malherido 9 
por cinco espadas. 

Ahara, "El grito" empieza la capla misma. El lAy! es tan 
.formidable que pas.a de monte a monte dejando un areo iris negro 
en e1 cislo azul. Para sugerll" 1a modulaci6n del g;rito par e1 
cante.or. est! la estrofa siguiente: 

Oomo un areo de viola 
el srito he. hecho vlbrar 
larDe.s cuerde.s del viento. 

IAJtlO 
if de paso. el cantaor nos informe que as de noche if le. hora pare. 
pasar la siguiriya. 

(Las Gentes de las cuevas 
asoman sus velonas.) 

IAy!ll 
Viene despu£s HEl sileneio" que no es est&tico. sino dinamieo, 
porque incline. las frentes hacia el BUGlo. 

En "El paso de la siguiriya," la siguiriya tome. figure. de 
nujer. l.qui6n as? Federico nos cuanta. de ella. 

La mujer en el "can"tal jondo" se llama Pane.. .. ... 
En las coplas, la Pena se hace oarne, tome. forma 

humane. ••• Es una mu,jer morana que quiere cazar p!jaros 
con redes de viento.~2 

II 

, ' 

I ~ 
I, 
" 
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y el canto t en figura de mujer en busca de versos para canter t 
pasa por la tierra de luz, un cielo de tierra que as Andalucia. 

l~l'iTRE mariposas negras, 
va una muchacha morena 
junto a una blanca scrpiente 
de niebla. 

Tierra le lUZ: ' 
cieto 4e!~rra.13 

La siguiriya va por las aceitunas, las mariposas negras del oliv 
por una pura melod!a ondulante y extraila de origen oscuro. El 

estri'billO en letra bastardi11a puede representar la parte afia

dida a 180 verdadera sigu1riy8o gi tana t en que se al tera de pronto 
el tono. (se llama 01 cambio de martinete.) 

Va encadenada al temblor 
de un ritmo que nunca llega, 
tiena 01 coraz6n de plata

14 y un punal en la d1estra. 
Las coplas del R,ante ~ondo t Y sobre toclo 18. s~.~~1riya., van enlaza .. 
dac a los versos que, a1 cantarlos, pierden au ritmo po6tico y 
parecen mas bien prosa cantada. E1 ce.nte es puro (de plata) y 

11eva 01 dolor ~;Udo que penctra (01 puual). Ademas, la estro£a 
lleva otra tema: 18. frustracion de la mujcr andaluza con re
specto al amor. 1<J11a va encadanada al temblor de au pasi6n, por
que no as floil realizar 01 amor sana y leg!timo.l5 Ella es 
uena, tiena un ooraz6n de plata. ~~ro. las oostumbres pueden 

orientar e1 amor haoie. la tragedia por haccr un amor imposible t Y 
la mujer con au mirada 0 su beSOt mucha veces desempenara.:dal 
inisterio del pufial.16 

Ahora, par~ terminer eate cants viene otra copla hdonde se 
alargan las frases en. un garganteo sicmpre hacla arriba,h l ? 0 sea 
leoia la luna. Los dos primeros versos nos sugieren 01 oantar 
sin cadencia y sin le. repetici6n regular de sonidos 0 movimiento 

'I' 

I 

I 

LAd6nde vas, siguiriya. 
eon un ritmo sin cabeza? i· 
,Que luna recoger& 
tu dolor de cal y adelia? 
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Tierra de 1uz. 
oielo de tierra.18 
• $ 

LoS sonidos del cante se perder& al travesdel campo en direcci6 
horizontal. y la siguiriya que representa 1e. mujer anda1uza se 
tentara alejarse de au casa.. Los sonidos del cante se perderl e 
direcci6n vertioal POl'." 01 aire baaia 1a luna, y para a1B~nas 
mujeres habra Ie. Luna, el auxi11ar de la tluerte, que darA as110 
au dolor de cal mojada y de 1a adelfa con fruto venenoso. 

En "Despu6s de pasar" los aonidos del oante siguen par el 
aire en espira1es de 11anto. y las pregunte.s de las muchaohas as 
tan sin oontestar en la oscuridad de las cuevas, despues de habe 
apagado los oandi1es. fly despu4s" nos expliea 10 que I.'esult6 
debido al pardeI.' e1 amor. 8i el amor se nos esoapara y se fuera 
por e1 aire, todo se airearia. No quedara mas que un desierto. 
un yermo. Todo sera ilusi6n. Y 1a mujer andaluza, sin 01 aora
z6n nl 1e. esperauza de 10. aurora. ni los besos, se haee una Yer'Illa. 

Vamos a repaaarl 
Paisaje 
La:~ui t errs 
El grit. 
El ailencio 

Ell paso de 1.a 
siguiriya 

Despu6s de pasar 
Y despu&s -

tierra dolorosa 
un 11anto 
expresi6n do1orosa 
elemento din!miao que 
de &nfasis al {~itQ anterior 
ambients de la muerte. 
misterioaa y violanta 
18 osouridad y los 11antos 
e1 desierto, 0 sea 1a tierra 
dolo:rosa 

Llegamos a una tierra dolorosa y nos quedamos en una tierra 
dolorosa. La intenslficaei6n llega al colmc. 0 sea un cresoendo, 
en e1 paso de 1a s1guiriya, un paso que nos ~3iere 10 siguiente: 
la inflexi6n de In voz, e1 traspaser 1a tierra, e1 padeoer un 
dolor tisiao y moral con violenoia extremada, el quebrantar las 
costumbres (significaci6n andaluza). Y despues de puar t viene 
el llorar en la noche por las males y desdichas, 0 sea cries tha 
;trail oft:' into tlt,e nigh;~. Y despues, solo queda e1 desierto. He 
aqu! un cante eompleto rode ado per el ambiente gitano y &1daluz. 
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Hay integ,ridad POl.' una descripc10n de la tierra dolorosa que re
fleja el alma andaluza. Hay orden POl.' au modo de intensificar 
basta que 1legue la mujcr que representa el oants mismo. Tambie 
ha.y orden pOI.' au modo de volver haeia el nivel inioia1 de emoci6 
aunque es dudoso que se llegua antes de que sa empiece el poems. 
proximo con nuevo cante. 

Ya se va que no importa que a la aiguiriya y a los cantes 
que vienen hacen fal ta 1a fo:rma externa del verdadero cante. La 
versificaci6n y 18. rirr.a r,oa presents. Is. faehada necesaria, miEm
tras que a1 lenguaje p06t1co nos revela e1 ambiente t1Bico y Is. 
esenc1a esp1ritual. La forma e}:terna represerta e1 cantar y 1a 
recitaci6n en si, mientras que la forma interns. profundiz& y 
intensifies. el CAD.ta ~ond~ haats. que se eleva a 1ma j(~rarqu!a 

in:beleotual. La forma eJl.'"terna Gal l!SWH de 1s. sif>!!iriz8. !£itana 
llava Ie. viveza. Hay muchos verbos de movimiento: abr1r, 
corra:r, terilb1ar, mover, empazar, ir. asomar, resba.lar, recor:;er, 
apagar y deSVtl!H)Ccr. Soora todo. hay verbun 9c,,; ::.-:;lacionBn el 
sonido y el airel le. animaci6n y el ambiente. El sonido de la 
;:ill.i-tarrs. roaR! el airel el sonido del grito ri;za yvibr! el aire; 
el sonido del 11a.n-'~o ~scionde POl.' 01 aire.. Los adjectj:vos oscur 
nebu10so. Bombr!6 y oiego nos sugieren 10 incomprena1b1e. 10 in
te11g1ble. 0 sea le. oscuride.d inte1ectual. E1 hombre no puede 
resolver el conflicto entre las paaiones y le. raz6n. Sigue e1 
8ufrimiento. 

Sigue 1e. juerga lorquiana. Y sigue e1 proceso de pro fundi
zaci6:u eil le. forma lntcrna del Po~ma de 18. sOlea. que conate. de 
loa poemitas aiguientest 

T1arra seee. 
PUl)blo 
l?u.ftal 
Encruoi;jada 
lAy! 
80rp1.'os8. 
La sole~ 
Cu~va 
Encuentro 

f 
I 

I 

,I, 
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Alba 
!'Io est~, sola.mente 01 ruTll)icnte de la !ilUorte, nisteriosa y violenta 
sino tambi6n 180 muerte misma, que refleja bien 01 caracter 
m.ele.nc6lico y doliente de eate cants andaluz. En "Tierra soca., U 

cuya versi:ficacifm puede darnos reeuerdo del "5;rave punteado del 
bordon de UIk~ gUitarr8o".19 nos eneontramos otra vez en una tierra 
dolorosa.. En tfPueblo tt viana IJI'otagonistas, hombres embozados. 
Como ttn8. sole! verdndera, el poemita. lleva la referencia a In 
gran tristeza cristi811f1 para ex:presar 1s. prof'uud.1dad del C:olor 
que se siente, dabido a un el"10r nincorresp0l1,tier. ~10 r.:e puede 
sosegar 01 coraz6n ni puede ser tranqu11a la naturaleza. 

t'fPueblo tt 

SOBRE 01 monte pelado 
un calvario. 
Agua clare 
y olivos cen.tenaxios • 
.:POl.' la.s callejas 
hombres embozados. 
y en las 'torres 
veletas c;1:r:;'.ndo. 
Eternamente 
girando. 
IOh pueblo p~)rdidoJ 
en 1£1 Andalucta del 11anto!20 

solares verdaderae 
1) Pasar!do estoy las tatign, 

de Cr1.sto en la. e>""plrasiolll 
ni de die. ni de noche 
Buslega hli coras6n. 21 

2) Z1 viento bru're las nuboG 
y vue1va. 1a e1aridad; 
131 nublado de mie panas 22 
con ning6.n viento sa va. 

E1 v1ento lorquiano as mAs simb61ieo y llevs. l:lli';O del 'camor 
pante1sta.2; 

E:', ttPuiial It ocoure 1£1 muerte. El estribillo as e1 major 
ejemplo de arreglal' la largura de los varsos para dar animaci6n 
a 1a juerga eserita. El estr1billo tiene 1£1 forma de un pufial.24 

En "Encrucijadat'f a1 poeta va a.1 muerto, y aa.bamos qua 1e. tragedi8 
no es -dnic a t POI' que 

Por todse partes 
yo 
veo el 'DunaJ. 
en e1 coraz6n.25 

Empieza a1 cants con "lAy." Ests. e1 grito 11oroso y despu6s 
01 allencio profundos as! as e1 prelud10 de la sola~ lorqulane.. 
La forma exi;arna de "Sorpresatt lleva 1a ondu1aci6n de la copla 
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pantada y haee manos distinto e1 euarteto. 

~nTBRTO se qued6 en la, calle 
con un punal en a1 peeho. 
Ne 10 conoela nadie. 

(int~erjeeci6n 
y reIlatiei6n) 

IC6mo temblaba e1 .farol! 
Madre. 
tOomo tembla])a 01 farolito 
de la ea.l1el 2b 

Hay e1 aditamiento de dos tercetos que siguen la tendencia haeia 
1a s!ntesis: 

Era wadrw::ada. Uadie 
I~~do asomarse a sus ojoz 
abiertos a1 dtlro airs. 
c~ muerto se qued6 an 1& calle 
que con un puilal en el peeho. 
y que no 10 cOlloc!a nadie. 2'1 

~unque se emplea e1 gue proe11ticot no hay omisi6n de los conso
mantes, ni se ascribe ls 1. como E,- De modo que 1a ortograf!a. 
~on.tribuye 81 elevaI' los poemitas hacia una jerarqu!a intelecb.J~ 

Viene el colmo del cante c~n los tercetos de "La sole!." 
Como 1e. siG~:;.iri;ya. 1a sole6. tome figura de m:uj(;;.c, ·.:lujer enlutada 
y pensatlva, que tiene esperanzaa vanes. l~epresenta la. que va a 
sufril." debido a Ie. tragedia que 8uoed16 en la calle, 11:1 estri
bille, que represents el quiebl."o. de. 6nfasis al luto de Ie. solea. 

~estida eon mantos . ..!?e3rOst 

•••••••••• ••••• 
. qu!l!~e~HH'i~~\llantos n'3f$ros!28 

t(tu1~n as asa mujer? Ba la. mujer buena. 'IDs 18. !It.)via, le. esposa 
y Ie madre. Hoy, In tierna s,ole! e111utada lamenta 113. p0rdi(ia de 
au nono 0 au ma:t"ido (al muerto en 1a calle) I Y a1g6.n dia, tam
bien lamantara la perdida. de au hijo. Pa.ra repreaentar let sole
dad honda. de ase. mujel."t le. sole& apareca envuelta en negro manto, 
y au aparencia puede darnos recuerdo de le. Virgin de la Soledad 
como apareca en ~3U paso durante Is. Semans. Santa.29 

Terminando el eante, otrn vez nos quedamos en 1a "Cueva," 
donde hay oseuridad y so11ozos.. ]m "Encuentl."O" sigue e1 tame. deJ 
amor impoaible. Adem!s del muerto en le. calle. hay otro hombre 
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~ue est! desanc;rando. y au breve di!lo~";o lleve. la resignaci6n de 
uno que va muriendo debido a 1a herida picadura del puna! y 1e. 
herida penetrante de le. pesad1.unbre.. (Fal ce.pitulo VIII vamos a 
discutir mAs detalladamente 01 fuerte dr~1 del Poems. de le. , 
soleth) En tt.8.lba." par tocro: a muerto las campanas de Cordoba y 

Granada y p~r los l1antos de todas las muchachas, sabamos otra 
vez de le. ilusion de le. aurora en eata tierra dolorosa. Campa
nasI 

Os sianten todas las !lluchachas 
que 110ran e. 18. tierna 
solea enlutada. 
Las muchachas 
de Andalue!a 1e. alta 
y la baja.-'O 

En ambos :roemas. Poems. d,e Ie. s¥)UiriYR r:itana y ?,oema de l~ 
soleA, hay elementos concretos del mundo gitano, elementos exte
riores como tjUitarra. cueva, velonas. cand:tles y puiiales. En 
ca'r;}.t.10. hay elementos sensibles y temas hondos que componen 18. 

estructura internas llanto. grito, soll:ozo, fl.lI',Or lmposible y 

pueblo perdido. Sobre todo, hay 01 tame. de Ie. mtlerte, misteriosa 
y ~ .. olenta.. 18 muerte entre hombres enamorados t le. muerte deb:tdo 
a los celos y 01 oCl.10. Y nos de,mos ouenta de 1a fuche.da etel gi
tanismo; el mund.o gitano de Federico reIJresenta m2.s b:i.en 10 que 
as andaluz que 10 es Gitano.31 POI' eso, el poete. va 18. tragedia 
de 18. calle POl' todap las pa:r:'tes. POI' eso, lloran todaf:l las 
muchachas de Andalueia, 1e. alta y 1e. baja, que son 

Las ntiias de Espana 
de pie men.udo 
y temblorosa faldeSt que han 11enado d~2 uces 
las enerucijadas.5 

En 01 luger de 1a tragedia h.ay velas. sefial de luto. De veras, 
Federlco nos lla presentado la emoe16n ent";cra de le. soleS. verda
d.era. 

Panamas 13.1 Poems de 18. £!aeta que oonata de los poemitas 
siguientesJ 

Ar<;.ueros 

ii! 
I 



Noche 
Sevilla 
l?roces16n 

S~lEJta 
Balc6n 
Madrugada 

Llagamos a un mundo m?s precise y m!s escenogrUico. Sin embar
go t ent:r:'C los disefios de ls. Senana Santa en Sevilla, esta. el 
canto de la aaeta. 

La fuarza emotiva de eete canto as eBtraordinario. sobre 
todo cua.ndo surGe en e1 silencio de 1a noche y ante 1a 
imp.gen venerada que avanza pausada y solamnamente par la 
estrecha calleja sevil1ana. embalsamada por 01 a+.;Qma de 
las jazmines y e1 penetrante alar del incienso.?' 

lias signifieacj.ones de !2.~.t.!.-el arma arrojadiza, la eonstelaoi6n 
Y' 01 eante-estb nplioadas a la t6rm.ula empleada en los cantes 
anteriores, exeepto no se oira la mUsics. de 180 guitarra.. La 
aaeta es un canto sin guitarra que sirve para la exprAa16n reli
giosa del pueblo durante ls. Semans. Santa. 

En "Arquerostt los peregrinos llegan de regiones lejanas de 
Is pens.. Lle~an a una regi6n que 11e17s un ambients cQmplejo y 

- ~ :;4 "r' de' t 1 b1 ~"l en.'llara'tH1ClO.·' J:'or amor e !."J.S 10. e pus' 0 reCO:;;"CLa.:!:'a e;r2.!l 

drama del G61gota. y sus cap1as pasar6n de los balcones (cristal) 
POl." el airs de la noche haoia 1s. calle (piedra) I donds pasar! el 
paso. En ls. tfJioche" se puede ver ls. constela<;i6n d.e 1s. aaeta en 
el c1elo. y en 1s. tierra hay 

CIRIO. oandil. 
taro1 y 1uci'rnaga.35 

~n "Sevilla" hay los arguel'os , los Il0nitentes amorosos if 

fieles, que V~~ n nrrojs.dizar saetas. las estrofas de eate eants 
apaaiollado if devoto. Aun la eludad idsma 

Ba.jo al area dal 01010, 
sobre au 11e~Q limpio, 
dispara In constanta 
saeta de au r!o.36 

Ya sabemos que Sevilla es pa,;r:a herir. 
Y 10ea de horizonta, 

I, 
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10 amargo de Don Juan 
y 10 perfecto de Dionisio.3? 

LoS hombres, como Don Juan, hacen su vino (sru~remvida), vino de 
inc;rediGnl;es amar[!;os que producen e1 amargo. Al contrc.rio, 
Dionioso, e1 diOs de 1a ferti11dad y la vegetaci6n, produce un 
vino perfecto. Y Sevilla. situada en una tierra llam.ada puerta 
de los aislos, loa mezela. Par all!, hay 10 perfecto del cielo 
y 10 imperfeoto del hombre debido a sus vioios. 

Como en el ~oem.a de ls. sole', hay un drama antorior del 
cante, pero en el ~oema de 1s. saeta es el drama mas sagrado, la 
;r3.si6n. No hay meramente el choque entre dos voluntades humanas t 
sino 1a presentaci6n del gran choque entre el Bien y al mal, 10 
:p1vino y 10 d1ab61ico. En. hProoesi6n" vianen loa nazarenos, 
~nitentes que aoompafian los pasos. A 10 lejos parecan que uni
comics extranos acompaiian el Paso de Ecce BOlIto. Ee que los 
nazarenos 11evan una capucha en forma de conos agudos. 

&De ~, campo. 
de qu& bosque m1to16g1co? 
My cerea, 
ya ~ecen astr6nomos. 
Fant'stieos Merlines 
y al Eeca Homo t ;58 

En "Paso" viane la vtr;en de la Soledad. El movimiento del paso 
sugiere e1 balance del barco. Ademis t por Bar Sevilla a una 
c1udad maritima. as justa que Federico describe al paso y 01 
avanzar per 1a calle con metltoras n!utiaas. 

En tu barco de lucas 
vas 
par le. alta maree. 
de la ciudad. 
• • • • • • • • • • • par el rio de la calle 
Ihasta al mar!.?'.:1 

En "Saeta" ba llegado otro paso. uno de las muchas escenas 
dolorosas de la Pasi6n. Al encontrar el paso ante 01 balcen 0 e 
lugar en 1e. calle donde hay alguien que guiera canter, el pueblo 
roanda que se detengan los portadares que llevan el armataste con 

ito de 1a fa oristiana 

! .1 
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.E1 lenguaje po~tico de 1a saeta lorquiana expresa 1a esencia de 
1a saeta verdadera, mientras que 1a versificaeion nos recuerda 
que los versos de 1a aaeta verdadera, como los cants e1 pueblo, 
no ajustan a los de la estrota original, ni a 1a medids (y muehas 
veces, ni a 1a sintaxis. ni a 1a prosodia). 

"Baeta" 
Cristo moreno 
'oasa 
de lirio de Judea 
a clavel de Espana 

aaeta verdadera 
Mirar1e par dende viene. 
el Jes~ del Gran pode. 
a cads. paso que da 
nase un lirio y un clav6.41 

IMiradlo ~r dbnde viene! 
De espana. 74·0 
La se.ata llega a la imagen sagrada del "Bale on" donde la 

Lola canta. Ests poemita nos revela la actitud del pueblo p~r 
haber visto de nuevo las escenas de la Pasi6n; hay 1a humildad. 
De modo que 

la Lola canta 
saetns. 
La Lola aquella, 
que se miraba 
tanto en la alberca.42 

Las saetas siguen rompiendo e1 si1encio de 1a neche, hasta que s 
amanezca. Sin embargo, 1a "Madruga" as como slempre. 

lAy, perc como el maor 
los saeteros 
()st6.n ciogos I il_; 

El sol ciega al pueblo, y olvidando la gran tragedia que 11a re
pas ado anochet se porta como siempre. 

Hay unidad por el tama de 1a muerte que une no solamente 10 
poemitas de la ~aeiat sino tambl'n los poemitas de los oantes 
ant eriore sI en la StLS!!iriZ8., ambian1'je de la muerte violentat en 
1a ~o,el, la muerte violenta de un hombre; en la Saeta, para 
nosotros los cristianoG, 1a muerte mas sangriente y doloros8. en 
cualqu1er 'pace.. Hay orden POl" la misma manera de tntensificar. 
hasta que se cante 1a saeta. Aunque la. saeta tiene su propia 
forma, y no pueden representar1a per tigura de mujer como los do 
cantes anteriores (y al cants que viene) t hay qua notar que 1a 
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Virgen pas a antes y ls. Lola despu&s de la nSaeta. tt La Virgen nOE 

de. recueroo que llorartm las :ro.edres de los muertos en la calle. 
La Lola nos da reoueroo que 110raran 1a novis 0 la esposa de los 
muertos. Fina1mente. hay orden y integridad POI" 1a manors- oabal 
de disenar los suessos principales de la Semana Santa en SevillElI 

Pasemos al GrUioo de la·l'etener~ que consta de estos 
poemitast 

Campana I Bord6n 
Camino 
Las sais cuerdas 
Danza 
Muerte de Ie. petenera 
Falseta 
De profundis 
C1ar:lor 

Otra vez habr~ unidad vOl." el temB. de la muerte; habr! la muerte 
de 1e. petenera misma; 1s. Muerte personificada hara acto de pre
senoia. Habr! integridad par la manera de representar ls. pete
llera. como un contl."'aste de la SOleS.. A pesaI' del nombre-GrSfic9, 
de la R!iten;:;r~rlos temasest6..n mAs envueltos an 10 m1ster1oso de 
1e. noche andaluza.. Sin embargo, habra orden den.tro del poema 
POl.' seguir, en general, la formula empleada anterioramente. 

Dobla 1a "Campana." Gracias a los ~resiones de Federico, 
sabemoa de 18, siv10nia d.e las campanas de Granada. La campana 
es 1a voz que puede guiar y soatenar (como un bord6n) a los 
aaeteros ciegos, los peregrinos que caminan eate Paraiso perdido. 
La campana puede ineulcar la filosotia de 1a resignaci6n. Sin 
embargo t para Federico 1a campana que dobla as la que domina. 

Las otras eampanas que volaban locas de apasionada 
alegria se callen de repente ••• , perc la campana 
reposada signa con aire de reproehe •••• ella es la 
vieja que reze. ••• y rifte a las.j6venes pOl" sus anhelos 
que nunes. tendr~n rea.lidad ••• 44 

La "Campana" es e1 enlace entre las j6venes de los pasmas anta
riores. (V6anse laesquema, p. 80 •. ) As! se relacionan las mu
chachas cissna de la Rif~:trlla, las muchacbas que 110r1:'"n a 1& 

Sol!', y las perGgrinas de 1a 2aeta querezan a 1a Virgin: " ••• 

I 

Ii 
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viudas pidiendo marido fla~ante sin los defectos del primero, 
mozas de~andando novio a Golpe de pecho; e.dUlteras implorando 
valor para el momento de tropezar con los ojos del amante n • 45 rr:l 
bord6n de le. campana es como los bordones de la f;uitarral entor
chado. Al dobler, le. orunpana de bronoe sa envuelve con In plata 
de au sonido, y e1 ambients de la muorte pasa POl.' la tierra POl.' 
01 viento que racoge los Bonidos del elamor. 

cndo. 

El viento con 01 pol¥o 
haec proras de plata. b 

En el "Camino" se encuentra le. imagen del jinete: centupli-

Cien j1netes enlutados. 
-td6nde iran, 
por 01 c1elo ya.c~nte 
del naranjal? 
Ni a 06rdoba n1 a Sevilla 
llegarlm. 
Ni a Grana~f"]la. que suspira 
POl.' el mar. ' 

Sa intensifica 01 ambien·/ja de le. muarte POl.' eate. onbalgata f'6ne
bra. La est»ota retleja el peoado segdn le. terminolog!a. enoon
trada en el L12ro de po~ma§, 

La naranja es 1a tristeza 

'II 
I II 
, I, 

del azahar prof'anado. I. 

puas se torna. fuego y OJ."O ! 

10 que aates f'ue puro y blanco.48 

otra vez nos da recuordo del luto de 1e. mujer buena, la tierna 
SOle&'. Se van los jinetes al camposanto. y hay siete ayes 
clavados. que nos de. recuerdo de las madras que lloran, como 
1101'6 Nuestra Senora de los S1ate Dolores/J.9 

De nuevo se oyan "Las seis auerdas" de 1a gu1tarra que 
hace 110rar a los Buenos 
El 60110&0 de las almas 
perd1d.as, 
sa escap~Opor au boca 
redonda.::> 

Ya sabemos POl.' qu6 llara la ~-;u1tarra. Encarce1a las almas per
didas. 15s un 1n8trumento que puade revelar el alma andaluza por 
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Sigue 18. "Danza. It Realnente. la petenera . es un cante con 

aoompanamiento de iLit arra , pero sin baile. lJIejor explice.do est! 
01 poemite. dead,a e1 punto de vista. de le. forma externa.. Puede 
eer otro intento de sinte-i;izEU' en 01 Oanto JOp4o otra forrae. de 
arte, el baile, a le. maners. de las capIas y la. musice. de la gui
tarrs.. As1smlsmo. Isaac Albeni:;::; en la m'6.siea de Iberi~ presenta 
"El polo" eomo un baile, ~n lugar del canto de emoc16n profunda 
que es. Como "El polo" de Albeniz, se puede decir que 1a "Danza" 
de Federieo tamb1en airve para sue;erir los movimientos de las 
baj.la.doras que con.vierten au frusta.e16n y su pen a en Qeci6n.51 

V13ne E'tl <'ante mismo en "La muerte de ls. lJetenera" y "Fal
seta.. ff Ell rea.1idad, ls. paten .... ,~ a as un popular aire andaluz de 
caracter melancolico. Se dice que el nombre de este cante sa 
deriva de una moza de Paterna, un pueblo de Almeria. A ella se 
1e atribuye la creaci6n del cants. De modo que el cante de la 
moza paternera se 10 11amo paternera, y POI' corrupei6n petenera. 
Alfredo de la Guardia propone que e1 origen de E'tste cants as la 
raz6n que "tiene un acento de ensuena perdido, de pena muy 

intima.. ,,52 Todo 01 Oants ~ond9. llsva una pena Intima, pera pare 
cs mas tr!gica, mas emocionada. en el ili'-fico de la petenera. De 
veras, hay un ensuefio :perdido. Los caballos sonolientes llevar' 
a sus jinetes a C6rdoba, parl!l que se duerman para siempre. La 
guitarrs. si!~;ue hacienda llorar a los suenos. Las ~~tanas bailan 
en e1 huerto para expresar au pena. Y hay ro!s. 

Como pertenece 1a sole! al can~~ jondo, 1s petenara pertene 
ca a1 cante flamenco que era 'considerado por Federico como una 
deGenJraci6n del c@ta jqndo.53 Por eso, Ie. petenera no tiene 1 
jerarqu!a de 1e. sola!. Ademas hdY una cupl~ de 1a petenora 
verdadera que describe a la petenera as!: 

Quien te puso petenera, 
no supo ponerte nombra; 
te debts. de heber puestot 
1a perdic16n de los hombres.54 

En el oante lorquiano, tambiAn se llama a la paten ra la perdi-

,I, 

II 
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gitana que viva en 1e. CRsa blanca (1a cueva encalada), y 

Bajo las estremecidas 
cstrellas de los velonest 
au .falda de moar' tiembla 
entre eus muslos de cobra. 

Qien aacas c~acg1a~. 
§us J!;'i~.t.es e~;6 muo~ 2J1.55 

Do modo que 1a peteners p"J.sde reprosen.tar a la mujer intisl. 0 

aun ls. :r.nujer de Is calle. Tal vez, la peten";r~ os 1a prima her
mana de Soledad liIontoya. que suire le. :pen& no '.;ra ("Romance de la 
pena :J.ec;ra, '* Romancoro rj~ta.."lo). En fin, la petenera puede repre 
sontC:U" todas las mujores malas. As! sa pueda e:;q>1icar 01 ~ntasi 

dado POl." tantos jinetes muertos. Aaimismo en "Fa1seta. tt de!3pu~s 
de heber muerto le. r~tenera misma. au entierro no tUVQ nifias 
bucnas, 

Uinas que 1e dan a Cl.'isto 1!I'Uorto 
sus guedejas, 
y llev$D blancas mantillas 
en las feria.s. 
Tu ont10:;:-1"o fue de gente 
alniestra. 
Gente con 01 co~az6n 
en la cabeza, 
que to siguio llorando 
por las callejas.56 

La petencra no hab!a tr1unfado en au lucha contra la malded como 
"La monja gitane." del p'omaneer~ oitano. No pudo gozar a1 amor 
perfecto del Eaposo divinO ni 01 amor sana de un esposo humano. 

No sabemos del drama profunda que aca.b6 en la tragedia de
bido a au coraz6n debil. sl ... d&bi1. 1)erO no malo. El cantaor n 
la juzga, y tal vez, nos sugiera que merace la eompasi6n. Un 
tema del cants jondc verde,dero es la. ll'ala vida, pero las coplas 
nos la presents. mas como victima que como pecadora. 

A 1e. muj(~r de Ie. via, . 
no Ie. trates con desd6n, 
que antas de ear muje~?malat 
he. s!o muj.ar de bien.' 

Hn mi apin16nt esta idea sa lleva implici ta an 01 poem1ta 
"Pa1seta." A voces a1 DS. e1 de Ie. G~itarra as mas que un marc 
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del ri'tmo para 1a voz. La. S'llitaxra comenta con. muchoG acordes 
ila:p1."'ovistos, 0 sea la !alsota. De nodo que 1£1 guitarra as mM 
bien otra voz en du6 que mera.m.ente tma acompa.rladora del cantnor • 
.fU.e s bien, en "Falseta ~t los oonsocios de 1£'1. petenera son ganta 
siniestra (au sociedad), que t1eoo tan:~Q: culpa como ella. Y tal 
vez. tien0 mis culpa. (Vamos a tratar m~s extensivamente del 
tama de 1a culpa en capitulu VIII.) Dc toe.os modos, el contrast 
entre la tierna Dolel enlutada y la pctenera que muera, sirve a1 
prop&s1to de 1a :tntegridrui de 10. obra.58 

Acrecienta e1 ambiento doloroso pOI' 10. exclruaac16n interpo
lade, Q'16 es un elemento de 1a .forma c:i..'"tarna de la paten.era ver
dadera, aunque Federico no interpo1a aus exclamaciones a 1s. 
manera. axacta. He aqu! otro ejemplo de la .f'achada de sus oantes, 
mientras que el 1a~~aje poetico nos revela 1a esencia espiritu 
de los carrtes verdtlderon. Eaa exelw:aaci6n il'lterpolada de 10. 
petenera verdadera as una ~p1ioa que representa un lamento '3' \ 
esperanza. a. 1a vaz. En la petanera lorqu:i.ana. as solamente 
manto. Ya sabamos que los Ji~Gtes est&n muertos, y an nDe 

protundis" sahamos que 
Los cien enamorados 
duermen para siempre

59 bajo la. tierra saca. 
"De profundis" nos sugiera dos casas. Una es 1a mlsica de 

60 1a guitarra que signe olamando. 
en las oraoiones por los dituntosr 

Otra as el salmo qu.s se dice 
De las protundidades del 

abismo (clam') ••• El bord6n de 1a guitarra sa deshaee y se oye 
e1 "Clamor." Otra Vel'. dohlen las campanas. Viene la muerta, 
personificada en la figure. de una :novia. 

Por 'U.l? camino va 
10. tluerte. coronada, 
de azahares marchitos. 
Ce.nta y cnnta 
'U.l:l€L cnnci6n 
en au vihuela blanca, 
y canta. y canta y canta.61 

La Muerte triu.n.f'a, y nos quedamos en una tierra. dolorosa ••• 
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La guitarra 
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Poema de la 

Sif~!!!a 
(ea a mujer) 

Paisaje 

La guitarra 

El grito 
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Y despues 
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'lAy! 
Sorpresa 
La sole a 

I 
Cueva'--
Eneuentro 

I 
Alba 

I 
ESQUEMA PARA DEMOSTRAR LA UNIDAD Y EL ORDEN 
ENTRE LOS POEMITAS DE ;LOS CANTES LORQUIANOS 

Poema de 
la saeta 

) Arqueros, Noche, 
Sevilla 

1 I 

(Cante- sin 
guitarra) 

Proeesion 
(Repaso del 
gran drama de 
la Pasion) ° 0 
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de la Soledad) 
SAETA - - - -
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CAPiTULO V 

Arturo del Hoyo (reoopliador), Federioo Garcia Lorcal Obras 
complatas (5a. edioi6n aumentadal Ma<£rUh Igii!lar, 19G;), p. 
~b5. RZa luna y la Muerte," Libro de poemas. 

Ibid., p. 50. :illl cante .' OI::do _imitivo canto andaluz. La 
siB'Uiriya 3itana as una segu 1. a POl' corrupc1. n s guiriya) 
gitana. Para no confundirse "people add the word Gitana in 
order to distinguish it from the classical seguidi!!as Which 
was Castilian. not Andalusian...... VI 8.1 ter Siarkle t Don G~·C!"U'I 
(Nueva York, E. P. Dutton & Co., 1937), p. 289. Irv ng 
Brown nos describe bidn como os la sigu1riya gitana. "Of al 
the eetilo! it has the :sreatest depth and variety of expres
sion. tt voices many emotions, but the mood is always lofty. 
One writer, Nunez de l".rado, calls it superhuman. The adjec
tive is suggestive, as is another that has been a.pplied to it 
religious I but to me the sigu:Lriya is the essence of human 
feeling purified by suffering." DeeD Som (Nueva York: 
Harper &, Brothers, :"929), pp. 2ag.;;90: 
Ibid. t p. 296. "PaisaJe, U Poema de la si~irin 5i'tana 
Poema del cants jondo. Jose AntoiiIo BalIiont1ii i1 dlseutlr 
riKgen !el eielo andaluz nos aviaa de le. 801uo16n para enten 
derlol UBut, in order to appreciate this image thoroughly -
like so many o"thers of Garcia Lorca - there is nothing else 
for it but to transport OIl.$ self to Andalusia, because it is 
only there that these wonders can be seen. n Three Spanish 
Poeta (Londresl A. Redman, 1961). p. 82. 

Qpras completa~t p. 297-
i3,ItMa. 

"Paisaje," Poems. de 1& sisyiriYa 

Ibid. Que la bandada de p!jaros eautivos equivale a los es
trella. es evidente seg6.n los imlgenes empleados en al Librg 
derl0emas. En ftEl Diamante'" (p. 208). una estrelle. as Un 
.1' aro de luz que quiere/escapar del universo/y huye del 
enorme nido/donde est.be. prisionero/sin saber gus 11eva 
ata4a/una cadena en el cuello.n En nPaisa~e" (p. 227), ha;r 
mov1m1ento de las 8atrel1a81 nYa as de noehe if los astrel 
claven pufiales al r!o/verdoso y fri6. n 

Qbras com~let§s, p. 297. 
rtya gItana, 

"La guitarra," Poema de 1& siSB!-

7. Salvador de Madariaga explica el papal de la guitarra as!: 
"The national instrument is the guitar; but played in a way 
Oat turns it into an orchestral and as, in all but profes
sional cases, the player Sings to himself, the outcome is a 
complete, all-out individual expression, and intuitive 

81 
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search of the all-human, indeed oollective, orchestrated 
expression ot man through one single person." ttSpain and 
theWest." ESS~S With a Pur~ose (Londresl Hollis & Oarte 
1954), p. 104. Ofemente d orrs. 10 resume as!1 "Eco 
emocionantc. voa ronca, voz clara. voz quejumbrosa. voz 
arafiando en nuestras fibras, evocaoi6n perfeota, raiz '3' 
cuenca de 10 espano1, as 1s. guitarra." E1 cants jondo; 
OrigeBl realidad f'olk16rica. (Buenos Aires. Ed!toriiI 
SChapire, r94; " 1). 49. 
Obras eom12letas, p. 1563. "Granada, amanecer de verano." 
tm~esiones LPaisa~es. POl.' 1a fe.lta de conocer personal
mei'ite In(ta!uc!:a, busco la sif~1f1caci6n de los imigenes y 
las metlforas lorquianas en las palabras mismas de Il1sdericQ. 

Ibid. t p. 298. "La g,"Uitarra, tt 
H~y que recorder que 1a guitaxr~a--m~-e-rn--a~~e~n~e"s-e~s--"~--
Y POl' eso, las cinco espadas son los cinco dedos 
del e~itarrista, 

10. Ibid. ttEl c;rito t tt Poems. de 18. si5!Briza 5i tana. 

11. Ibid. 

12. Ibid., p. 49. Elcante ,jondo CPrilll;itivo canto andaluz). 

13. Ibid., p. 299. AEl paso de la. siguiriya," P2,2ma de 1s. 
sisuir1za sitanA-

14. Ibid. 

15. Jos' Mora Gua.rnido nos expliea la difioultad: IJEn los 
pueblos y oiudades 4.e Espana, 1a suerte de la mujer ••• ha 
sldo desdichada y al'l1Urga.. Especialmente en las elases alta 
if medias. 1e. mujar ha t(7nido POl'." 10 general. au destj.1.).o pen
diante de las pes1bilidades de dote; a1 bella. 8erv11"a de 
enzuel" para pescar un ga.l6n ad1nerado, si fea, sera 81 
galb ambie1oso 191 que lance hao1a ella el anzuelo. Muy 
raramente se darn el easo del matrimonio de amor sino en la 
olases pobres •••• Las mucPachas de la olase media se secan 
trlstamente en sus bale ones esperanclo al galan que pecse 
veo¢s 11egB.. Los galanes arrullan y arrastran e1 ala tras 
de los coohes de las nifias feas c~os padres tienen fortuna. 
Federioo Garcia Lorca l su mundo (Buenos Airesl Editorial 
tosaaa, f9SB). P. !~. I 

16. La idea del desempefiar 1a mujer el ministerio del pufial es 
explicado por Federioo mismo en e1 Prologo de El maleficio 
de la mari;eoaa! "IY as que 1a Muerte se distrazade smort' 
I~UIiites veces 'E:h enorme esqueleto portsdor de 1a. guadaiie., 
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que ver!los pi11tado ell los devocionurios t tome. 1a forma. de una 
mujer para. enga.:rlarnos y abrir las puertas de su sombre.. • •• 
lEn cuAntas antiguas histor1etast una £101' . un beso 0 una 
mirada hacen ~l terrible oiicio del puftal!1 Obrs.s com~letaat 
p_ 670. Ests. idea as una extension de 1a an\;!gua raea (Ie ' 
herir mortalmenta al hombre la belleza de 1a mujer. como an 
61 poems. 4rabe a eonttnuac16n. "Con a1 fuego amoroso de sus 
tiernas miradas/hacen las granadinas una herida mortal./y 
disparan sus ojos mil flechos inflamadas./y sus pesteiias 
matan como mate. un puiial. n Claudio Sanchez-Albornoz (rec.ac 
tor), La ESieiia lUUSUfr!t:a (2 Vols Buenos Aires. Editorial 
"El Ateneo. X94G) t t 3l~3. 

17. 01morra, p. 42. 

18. Oaras co~p1etas. p. 299. 
2e 1a s!gq!riii gitana. 

"El paso de 1a siguiriya," ~oema 

Angel del RiOt Vidarl obras de Federis:o Garcia Loree. 
(Zaragozal Edi!Gor! fiBeraldo ae aragon, I 19;2) •• : ''14. 

20.· Obras completas, p. 302. nPueblo," Poem&. d$ 18. solea, 
jf.oema del cants jond2-

22. 

24. 

Un babe. al escribir de 3U visita a Granada. en 1466. habia 
descrito un .l11:!.:t~LJ.'et& de In mezlulta an &1 Albaieln que 
refleja el antlguo ~edo pantalsta de las fuerzos naturales: 
.. • ... en luger de 1s. media luna hay un galle con las alas 
abiertas, al que aquellas gentes han dado el nambre de 
'galloe de los vientos t •.••• Alguien me cont6 que aqual 
t;allo babia sido colocado como talism!n para entretener al 
vlento fuerte y dicen que ;:;,1 no fuese POl." eso los viantos 
seplarian sobre Granado. y dafiarian 01 ;>araje t Y aun la des
tru1rian." Sanohe%-Albornoz1 lIt ~~9. Es posib1e que 
Federico supiera de eeta 1eyenda, y a1 fuera asi, podrla 
explicar en parte a1 papal que haos e1 viento en su obra. 

Otros ejemplos excelentes del arreglo la largura de los 
versos para suferir visualoonte el movimento son DEl sri to" 
y "El ai1encie del Poems. de 1e. a1;. lrl tana (Obras 
!?,o:m.pletas, pp. 298-2 stan a continuacion: · 
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p. 351. 
,0. Q'Qras (~omnletas, PP. ;06-7. "Alba." ;t:gem.a de 18. ~ole!. 

Es intel.'cGante notar .10 que contest6Fedc:rico cuando 01 
interlocutor pid.i6 mlLs datos con respecto a. 1a herencia. 
D1jo que no era c;itnno y que era "a.ndaluzt que no es igu.al. 
aun cuando tudos los anda.luces seamos algo 51tanos. It Obras 
com:p1etao,.! p. 1693. "Itinerarios jovenes de Espana: 
~ed0rrco' Garcia Lox-oa. fI :Fub1iee"da. en La Gaceta Li t cz'arie., 
Madrid, 15 de dicicmbre de 1928, pOI' B. Gimenez aa.~~ifero. 

pbras com;eletas, P. 307. "Alba," Poems. de 18. solea. 

"gaeta." Encic1oRed~a univers~l_europeo-americana ~Es~asa)t 
LIlt 120<). 

~c6mo es e1 ambiente durante 10. Semano. Santa? Seg6n 
Clemente Cimorrn hay Hcelebraciones entre re1:tg;ioeas y pe-.ga. 
nas - re1ir;iosas efl. 10. intenc10u J paga:c.as en parte o.e lee 
muchedumbre - ~q)osible9 de describir en au complejo de ges 
taci6n y organizaci6n." Oimorra, p. 139. Joe' Mora 
Guarnido 10 describe c6mo era. en Granadb.: u.... las cere-
manias del jueves y viernes; cuando. en e1 entXerro de 
Cristo, ba30 las naves de 1a gran cated!"~.l G.e r~'=an.!J.dat ee 
vio rOdeado de penitentes enmascarados y borrachas. de hom
bres Y' mujeren que cantaban ·saetas' • ••• de groteseos 801-
aades :t"oman,os que balanceaban en el airs sus 1anzaa y 
golpeaban ri tmicamente en el suelo con e1 regatlm. se sinti 
lias en uno. bacanal desenfren4da queen. una celebraci6n reli 
r~iosatJ.. Pliora Guarnido, p. 61. 

"Noche t" Poems de 18. E!~. ~~me. 

Ibid. t p. 309. "Sevilla, It POf;}ma de 1a aaeta. En 8U libro 
de p09s1as. Del Solar Sevillana, lufioz San nam6n, poeta 
andaluz que nao!6 an tS'l6, empiea un simil semej~te a la 
metAfora lorquiana en un poellla tamb1en llamado H Sevilla n • 
tiEl rio que paon rendido entre florea/como 1a saets. de un 
buen J1(f!.zareno." Barry, p. .338. 

Obraa comyletas. p. 309. "Sevilla," Pearon de 1agaeta. 
Wn "r5evI! at" e'l poema ya citado de Munoz San REJan, hay 
estos versosl "Sevilla compendia teds maravi1lal!Tiene e1 
alma mora y 1a fa oriatianalSangre de au cuerpo e& 1a man
zanilla". Barry, p. 338. He aqu! otra mezcla y e1 vin~ 
como 10. sangre. Es interesente noter comO los dos postas 
andal.uces, que emplean imagenes bellas de gran lUusiea1idad, 
tratml 10 principal de Sevilla. 
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"Procesi6n." Poems de In saeta. -
Ibid., p. 310. "Paso." Poema de 1& saet~. Oarlos MorIa 
Lynch. acompafiado POl' Fe<rerleo GarcIa Loree. y Rafael 
Martinez. pas6 le. Semans Santa de 19~2 en Ouenca. En ~~ 
dia~io. describe el movimiento del paso as!: "Sobre los 
hombros robustos de los encapuchados. avanza y se balancea 
como un baroo, en medio de un rumor de orista1es y de colla 
res de parlae que se entrechoohan. It En Espa..1a c9n Federico 
Ga~!a Lares, p. 221. ,I 

40. Q.bras c,01'1;pleta.!h P. ;10. USaeta." Poema de 180 saeta. 

41. Oimorra, p. 62. El autor nos de. un ejemplo del modo que e1 
cantaor 0 la eantaora puede oambiar le. copla orie;inal. he 
a<}1.11 la forma or1$inal de Ie. copl8.: "Lo traon en Ie. cruz 
clavao .. /le. ro!lla baii! en sant:;re/los wj')S empalpitaos/de 10 
t;ormentos tan grande/que los jud!Oft l'han. dado. ff p. 62. H 
aqui ls forma de la cepla eantada:"Ah! me 10 traen en e~a 
cruz clavao./que con laB J:,01.11as bafias en na:nfs;ra/y con los 
ojitos empalpltaos/por aquellos tormentos tan gr~ndet/que 
los ju.dios l'habian dao."p. 63. 

42. Obras com;p1et.as, p. 311. uBalcon. It Poema de 18. ~aeta. El 
eantBr as Ias saatae deade los baloones aeberia ser una 
vista mu.y im',resionable. Para Carlos Morln J,ynC]l. era ar:i: 
l1y e1 cortejo Sigt\6 all ruta, ••• pefl.et.rfl. en ca11ajuelas an
gustiosas • ••• resurge en ••• las plazoletas, en cuyos bal
oones y ventanl:!.s de rejerfas rla~'n!fieas se desploman. como 
gavil1as de espieas que la hoy abate, siluetas O$curas ("lUG 
ae persignan. Y no sit a1 me imprenionan mAc 1a proeeai6n 
que pasa 0 eso balcones que son cade. cual una imagen eon 
alma de oan.tar 0 de p1egaria muda.« Morla Lynch. p. 221. 

J~3. Obras eoml?,.letas. p. 312. nl~ladrugada, fI Poe me. de 1a aaets.. 

Obras completac, p. 1572. "Sonidos." Im~rcsiones i 
pa!saJes. V. S. Pritchett nos explica. 1:a me fane ora de las 
oampanas as!: " ••• and in the h~r8h bang of the church 
bells from the worn, prou.d ch,urehes one is made aware of a 
peremptory and i.:ilbiqui tous t€"mporal power conventional. 
pedantic, cusl;omary. There will be no escape.. One \sill 
learn fatalism .from those intolere.ble bells." The StaniSh 
~~mR!r (New York: Alfred A. Knopf, 1954), p. 244. no se 
eseapan los amantes, y sobre todo las heroines de 1a oora 
lorquiana, porquE:; Federico sab:fa bien 10 que elaman la.s 
oampanas. 

45. Barry, p • .313. La citaeiOn as de La re~a par Salvador Rued 
(1857-1933). 

i 
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Obras oompletas, p. ~12. "Campana," Grltfico de la 'Petenera, 
~oema de~ cante jondo. Federico nos as. la sOluc!6n de esta 
metf:U'ora en sus Im:p,resion~sJ J2aisa~es. "Unas campanas 
vuelan oomo 1$08S, aerramanao pasI6n bronceada hasta fundir
se a veces con el sonido del aire en un hipar anhelante." 
Ibid., p. 1572. "Sonidos. ff 

47. Ibid., p. 31;. "Camino," Gr~fioo de 18.. netenera. 

48. Ibid., p. 258. "Canci6n oriental, ft L;f.bro Sie poemas. 

49. Federico h:i.zo un dibujo de lap1z del paso de Nuestra Senora 
de los Siete Dolores. He aqui la Madre herida par siete 
espadas de dolor. Hay una copis de eate dibujo de lapie en 
poemat F. Garcia Lorca, traductores Stephen Spender y J. L. 
(lil! Londres J !Tie Dolphin Book Co. t Ltd., 1942) t entre 
Pp. xxii y xxiii. 

;0. 

51. 

52. 

Obraa completas, p. ;13. 
R!tenera. 

"Las seis ouerdas," GrUieo sl! 18, 

Es evidente que Federioo conoela y apreci6 m6sioa de eate 
~an oompositor oatalan, porqueen au primera conferencia 
(1922) dijo que el cants ~ondo ftha ejercido indudable in
tluencia en todos los imiSl.COS, de 1a que llamo yo 'f5rande 
cuerda espaiiola' t es decir desde Alb6niz basta Falla, pa
sando per Granados. n Ibid. t p. 44. El cants tOnd2 
fPrimitivo cgqto anda1uz). Adamas, 91 14 as a ciambre de 
:935 1e3"5 "en a1 cementerio de rJIon1iju:lch, ante 61 sepulcro 

de Isaac A1b6niz. con motivo de ser colocado sobre 01 se
pulcro del 1I:6.81co una ascultura de Florencio OUtran, a1 
sonete Epitatto a Isaac Alben1z. U Ibid. t p. 1908. Cronolo
g!a. Se nalia 01 sons:to en p""6;? Poemas sueltos. Vale 
le. pena tomar en cuenta que Granada era Iacapltal del baile 
gitano * "Granada. owing to the tame of the Zambras in the 
Gypsy caves of the Sacro Monte. became the great centre of 
Gypsy danoing." Walter starleie! In Sara. s Tent (Nueva York: 
E. P. Dutton &. Co., 1953), pp. \j~96. ma poal'Sle que 01 po
eta joven aprendiera de loa gi tanos del Albaioin y del SaerCl 
Monte que 01 bails puede eJfPresar no solamente la. alegria., 
Sino tambien le. pena. seg6.ii Irving Brown: ''We are accus
tomed to think ot the dance as an embodiment of joy, but it 
may involve any emotion •••• ln their velatorios the 
Andalusian Gypsies danoe beside the Soales 01 the dead. 
Dancing may be something very close to prayer." Brown, p. 
129. 

I
, 
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see;6.n Federico: "liIuy poea gente canace e1 canto gitana, 
porque 10 que se da rrecuentemente en los tablados es e1 
llamado flamenco, que es una degeneraci6n de aquel." Obras 
comiletas, p. 1818; "Dia1ogos eon un earieaturista salvaj~r. 
PUb leaaoa en El Sol, Madrid, 10 de junio de 1936. 

Olemente Oimorra, Espana en s1 (Buenos Aires: 
Amerioalee, 1941), p. 119. 

Editorial 

Obraa co~pletasf p. 315. 
a:e Ie l?etenora'; 

GrUioo 

56. Ibid., p. 316. "Falaeta." G£Stico de 1& Eetenera. 

58. 

59. 

60. 

Olemente Oimorra, El cante ~ondo t p. 113. 

Adeus del tem.a de la mujer buena en la solea verdadera, se 
puede encontrar el tema de 1a mujer mala. ttTu me la viene 
hasiendo,/por de1ante buena oarat/por detra me va ofendien
do. 1t Cimorra, p. 48. Be que la. solea verdadera as e1 eante 
mls plastieo, en que sa puede expresar todos los sentimien
tos del Imimo, Y :J(or extensi6n. se puede representar todas 
las mujeres. Begun Irving Brown: ttThe soleares may express 
love, but paSSionate love rather than ten~erness, the love 
of a Oarmen rather than a Gretchen. tt Brown, p. 289. Al 
contrario, la sole! lorquiana es 1a tierna sole~. De modo 
que hay un contraste fuerte antre 1a buena mujer represen
tada por 1e. Solea y la mala hembra represent ada par 1a 
FetenGra. Federioo habia visto eontrastes fuertes en el 
Alhaioin: "Hay una tragedie. de contrastes. Por una oalla 
solitaria se oye e1 6rgano dulcemente tooado en un convento 
••• y le. salutac16n divina de Ave Marfa Stella dicha con 
voces suavemente femeninas •••• M'a at!' unas prostitutas dE 
oj os grandes, negr!simos, ••• dicen a voz en cuello ohaceni· 
dades de magnificiemcia ordinaria; junto a el10s t una niiia 
delicada. harapienta, canta una canc16n piadosa y mon~U 
••• " Obras eOrlP1etas, p. 1567 •. "Albaiciil. t1 Im;Rresiones l 
naisa:'las. For a.J.J.1, pod.ia ver a la 1I10nja gitana y 1s. 
Fetenera, y tal vez 1e. SOlea. 

Obras completas, p. 316. 
petenere.. 

"De pro~undis," Graftea de la 

Por 10 visto. hay una composic16n 11amada De Erofundis ~le 
se puede tocar en la guitarra. Jose ~1aria Gu !&rrez de Alb~ 
en su obra, El 1{Ueblo ands.luz .• describe un hails de candil 
en que "tom.s. la e;ul:earra un. estirado hortea con !nf'luaa de 
banquero y con notable desentado nOD desgarra e1 timpano 
oantando Los torcs del ~uerto con acompanamiento de De 
J?rofundis". Barry, p. l>4. -

: i 
I 

,Ii 
I 
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61. Obras qomp1etas, p. 317. "Clamor," Gr6.fico de 18. petener§l;_ 

" Iii 
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CAPiTULO VI 

EL RI1l0 

"Yo voy 11orando per 1a calle, 
grotesco y sin soluci6n 
con tristeza de Cyrano 
y de Quijote ••• n1 

II 

"I 
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La terc(~.ra parte d~ nue r:tra d1 visi6n de la obra empie za con 
61 encuonto do Dos rruclla.chaa. 1m la. verdadera juerga a.lldaluza 

~ nadia sabe que esperar. Asimiame en la j1.terc;a lorquiana, de 
pronto se cambia 01 ambients. Aunque no habra mAs que una ojead 
hay sel sobre una Andalucta en flor. Reconocemos "La Lela." De 
todos les poemitas haste. ahora, habia solamente una persena no 
an6nimat 1a Lola que cnnt6 saetas deeds au balc6n. De Ilodo que 
ella puede servir come e1 enlance entre 1a Andalucia 16broga ya 

diccutida y la And&lucia nas man1f1esta que viene. 
La Lola es una IDoza buena, cuyos ojos ref1ejan la juventud 

(verde) y cuya vez refleja au modestia ('~r101eta)., Esta baje 01 

naranje en flor que puede reeordar1e de le. corona de azru2ares qu 
decea traer. Ella os afortunada, porque pronto vendran los gala 
nee. En fin, aunque perteneee a le. clase pobre (est! lavando la 
ropa y su.s galanes sen torerilles) .. ella est! contenta. 

"La Lola" es un fuerte contraste de la otra muehacha, 
n Amparo." Ampare era un realida.d 1.ma mujer de carne y hueso de 
1:); class media que (;:lslx;r6 en vano. Jos' Mora Guarnido nos cuant 
de ella. 

Oads. voz que ~ea venia a mi casa ••• esper!bames a 1a 
tarde para pasar trente a la easa de Ampare MediDE. y 
verla de Godoa en 1a ventana. adernada y esperande a 
au novio.2 

El diseiio de Ampare por Federico rafleja bien la trngeC.la de cs
parer en vane. Rica en bienes, pebre en ambiente, ella esta sol 
en au cess.. El vectido de blancO' indica au castidad y ascondo 
ardor bajo de la frialdad aparente. Amparo eye los surtideres d 
au patio, y sabamos que 1a canci6n del agua, 

.. •• es luz heche. oanto 
de ilua10nes rom!nticaa.; 

Oye e1 d6b!1 trino del canario. y este trino amarillo puede re
cordar1a que ella es prisionera detras de 1a reja oemo a1 pajaro 
dentre de~la jaula. Ampero va los c1preses cell. los pajaros 
libres que pueden racordarle que 0S pe11groso 1rse de au casa,. 
porque afuera eat~ la M1.~rte 



r 
92 

0:ue CaJ1tp malano61ica 
en un erupo 
de lejanos oipreses.4 

y aquel10s pa;jaros son los de 1a Muerte. 

ailos, 
Nuestro poeta Clirige sus pa.labras a Amparo a trav6s de los 

Amparo. 
ly qu6 dit!o!l deoirtec 
yo te smo!' 

Esta deolaraci6n de amor puede retlejar los primeros £1.mores com
pletamente romanticos de los muohechos al darse cuenta de que h 
j6venes be11as con gentilaza que puaden evocar tuertes sentimien 
toa nuevos. Puede retlejar major la compasi6n qua santia 
Fed3rico haoia la mujor andaluza qua surra sin esperanzll. hacia 
la muj{;1r andaluza que sutre au pas16n gigante en al1encio. 

Re aqui dos partielpantes del rito del canto andaluz. Una 
as la Lola active que cants. aae'tas en vC)z alta durante la Semana 
santa. a sabiendas que deapu's vendran sus galanes. La otra es 
la Ampero retirada que pueda pedir Davio a golpe de pecho con 
can.te dentro del alma. y a la. vez puede evocar en los hombres 
cQ~j)las as!, 

V1v! sin ti no as vivi. 
perc contigo tampOCu)1 
sato que me paBa a mi 
as para volverse loco. 
Ifi con.tigo ni sin t1 
tienen mis penas remediol 
cOD.tigo rorque me matas 6 
y ein t! .porqUE' me muero. 
Pasajero es mi camino, 
mi camino es pasajero; 
per tu puerta yo no paso 
POI' no eeharle lena a1 fuego.? 

En V1:fietas flamencas encontramos a eantaores. Vale 1a pens. 
notar la dedicao16n de eetas vifietas. Federico las ded1co a 
Manuel Torres, e1 Nino de Jerez. Federico conoc16 a1 gran jar.
zano, un gran aigu1r1yero. durante el Concurso del Oante Jondo e 
Granada en 1922. Se puede decir que el encuentro de los grandes 
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joven, y los disenos de Silverio Franconetti y Juan Breva 1a re
f1ejan. Aunq'!le ant/)s contaoree partanecen a otra &pOC8., Federlc 
podia spreciar au arts por conoear personalmente a grandee artis 
taa de su mismo tiempo como Manuel Torres y Antonio Chac6n, 
maestro de cartagenaras y granadinas. 

tPor q~6 e11310 Federico a los cantaoras Silvorio Francon 
y Juan Bravs. para sus v1netas? AdemAs de sar maestro de la 
sieuiriya. e1 r;ran Silverio "eantaba las playeras y 10 que ya no 
canta nadia y su gr1to segdn se ha nicho en los anales, sobre-
cogis. y paralizaba_"8 Y en los vientes 1a pl~~ra y la cana 
hab!an desapareeido casi por completo. De modo que Federico 
podia conslderar a eats cantnor como un enlace eon 01 pasado, 
cuando se cantaban cantes aun ~s antiguos y hondes. La verdad 
as que Federico 10 cO!lsider6 como "'6J.timo papa"9 del ceJ'lte jendo. 

tJuan Breva? l!:l cantaba las solaares del cants ~ctnd~ como 
nadie y las mala;suenas del cante flamenco con un eetile particu
lar.10 Para Federico. '1 podia representar e1 enlace entre 10 
mas antiguo y 10 modame que todav!a f;ue.rda rasgos de 1a profun
didad del pasado. Eran cantaores maravil1osos que ejecutaban 10 
que crey6 Federico era un rito de au tierra. 

El "oantaor", cuando cants, celebre. un selemne 
rito, saca las viojas esencies dormidas y las lanv.a 
al Viento envueltas en au voz ••• 1 tiene un profunda 
sentim1anto religioso del canto.l -

s aqui lof' m4diums del cante andaluz. 
En "Cafe oantante ft tenem·os '\lnt:I. ojeada del pasaa.o. HEW' otro 

edium, 1s. cantaora Dolores 1a Parrala, q'ue est! oantando t 0 sea, 
esta oonjurando a 1a Muerte: 

Sobre e1 tablado osouro, 
la Parrala Bostiene 
una conversac16n 
con 1a muerte. 
La llama. 
no viene, 
y 1a vue 1 va a. 11amar .12 

I 
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un ve16n y una manta 
en el suelc.18 

El olave. as Ia palabra r:3obl.~e que no cst~ en 1a letra bastard:'11a. 
La lamentaei6n nos,reeuorda del fin triste que sufren los gitano 
l pOI' extensi6n, los andalucas, debido a 1a pobreza. De veras, 
el pueblo perdido sutre una muerte miserable. 1'el:o 1a lament a
c16n, aunque parece ser de 1e. Pa't'rala en un limonar, as la la
mentact6n de Federico. Pol' eso, no lleva le. resignae16n que se 
'Duede encontrar en coplas del verdadero cante anda1uz. Por .. 
ejemp10c 

Oada vez que eo:nsid"~ro 
Que me t.enfio que mori 
Tienclo ls. capa en e1 suslo 
y me ja~~o del dormi.19 

Federico nos dice que 11eg6 a donde 1legaron los bUetlos. l.D6nde? il,.,; 

1

'1 

No importa, porq,ue 11'lego vendr! 1a :=~ran igua11doral la. Uue:rte. i:t 

He aqu! un sentimiento que se puede eneontrar en 61 verda.dero 
cante andaluz. For ej~Llp1ol 

Entre bieno y entre male, 
tan s610 una sopurtura 
n. haeea. todos igual.e.20 

Para terminar au "Lameutao16n de 1e. muerte," Federico nos 
avisa que schemos los limonc1tos al viento. Se debia eeh8~ e1 
lllQ6n, s!mbo1o andaluz de la vida, al viento que as a veces "~ 
simbolo lorquiano de ls. pcls16n humans.. Mientras se viva. se 
debaria disfrutar por completo todo 10 que pueda. IQu~ gitanot 
Pero. Federioo no era g1tano. Es que sufr!a le. incertidumbre de 
situer a1 .JUnOX' en el propio luger. Por cterto no acept6todas 
las costumbres que purlicru!l i:upedir ·tan gravemente e1 Amor.2l 

"Hay soluc16n? Federico 10 bllsCO t Y po~ au pose!a iba desar-..... o
llando fJU d.rama. que podria representar bien la tra,:;edia de Arnor 
en un pds donde al Amor tenia que traer demaaiado impedimie~ltos 

Des:Ques del canto t6.nebr'e con Ill. IHche.da de Is. muerte g1-
tanesca. hay el ftOonJur •• f1 Despu~s de 7tJlm." ")1 d~.f\mto d~ apaga 
la llruna del '!fe16n 0 del cand11 COll lEt mano tr~mu.la. 
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La mano crispada 
com.o 'una medusa 
ciega e1 ojo do11ente 
del eandi1. 

As de ba.stos 
Tijeras 0n eruz.22 

Iste apret6n corte 01 engarce entre los vivos y 01 mll0rto. Aun
que el na.ipe puede reoordarnos de nuevo del mundo gitano. 23 mAs 
importante es el conjvnto de ideas que puede llege.r al recor6.ar 
10. term1ncloBia del jU6g0: vida. hombre, caballo con su jinete, 
robar, moza, acusar, pareja, cortar, mane. m:u.erto t triunf"o. E1 
drarDlJ del jueco tiene bast antes palabrns del drama de 1a vida 
l.no?24 

El estrib1110 sugiore c! simbo11smo que iba a emplear en au 
teatro. En 18. baraja espatiola. e1 as de bastos figure. un bast6n 
que as un rcUl10 ~r;:?ndA. Las tijeras en Cl"'tlZ pueden reprfmentar 
d1torentes cosas que se cruzan como las tijeras. POI' ejem.ploJ 
oJ.. ttnpa en que se apoya. e1 :lad~:::,o. Hay que reco::'dar que en 01 

acto tercE):ro de !}odas de ss.ntl£e la. Luna as un leiiador jovon. 
Como los tres leiiadores que van 3. eortar pronto un lirbol de 
euarenta ramas. 10. Mendiga, 0 aea la Muerte, con la ayuda del 
lefiador Lung,r va a corter el monte de los hOl':1bres. De modo que 
01 estribil10 lleva una sugest16n de la destrueci6n del hombre 
porIa nmerte misteriosa en su asps.. 

Se termina Is. juerga fant!stica de las Viiiatas flw!leneas 
con "Memento. u For 10 visto. Federico no. basado eate poemita en 
eoplas del veroadero cante andaluz. Hay una semblanza entre la 
primers. estrota de eate poemita y una siguiriya g1tana menoionaia 
pOl.' Federioo mismo en su primera conferencia tocante al cants 

jondo. 

NMementoU 

Quando yo me I&uera. 
enterre~me cou mi guitarra 
ba.jo la ru:ene .• 25 

veradera nj.guiriya g1; a.na 

II, 

, I 
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Si aoasito muero que te enoargo 
que con las trenzas de tu p~lo negro 

me ates la.s manos. 26 

En la segunda estrofa. de "Memento" el poeta 3igue encargando que 
se Ie entierre en su querida tierra del Sur que 1e di6 tantos 
recuerdos agrRdables. Coplas del cante andaluz sa relacion~ ls. 
naturaleza y e'. rec~.lardo personal. y a veoes e1 recuardo as muy 

intimo. 
verdadera cople. 

(l.de qu& clase?) 
trMemento" 

Ctw.ndo yo me mucra J!in 1'1 oorl.""i.ent.::; del agua 
(~ntre 108 nara.i1jo~ 10. :yerbabuena sa eria 
y 1s. luerbabuena. ? alIi donde me juraste 28 

~le saras tan solo mia. 
Ya se ,.,e que nUt?;! stro pOt)ta ha cumplido 01 papal dol cantaor como 
10 crey6. El ha sacado las viajaa esencias dormidas y las he. 
1anzado envuc1tas en f.lU voz t 0 sea en sus pT.'opios versos. Ii;: 

II 
Ha.,y un cambio en ln estroia tercera. El poeta l.'Uesa que le ',I 

cnt;erremos ba~o Ie. &""ena de au "i;;ierra con r;u llanto 0 entre loa 
naranjos y 1a hierbabuena de recuerdo persont;~. De pronto. da 
permiso estr::..r entierrado en una vale'be. s1 querre:r.::l.os. &Por que? 
Tal vez sa puede eneontre-r nne. exp11cs.c16n po6-::;iea en las pa:!.a-
raa del poete m1omo. Ya sa.bemos quo durante 1e. vi0.a, :nuestro 

poets. no tenia ganC!o de rAtira.rse a la torre ~e Ir,£trfil. Lo cx
p1ic6 as!, " ••• ~1 dolor del hombre y ln injunticia constante 
que mana del tl1m.do, y .m! prop10 san"tim1entos. me evitan t:t'as1ad 
mi casa a las estl.~ella~. "29 AsiDiS1rtO en Is I:luerte t I'cd..er1eo I,i 
pu.diera tener genae de vic;iliar nn civ-dad POl' reunirse &'U oo1.'a- I' 

z,6n eon "los eorazones ~,.. lo.s cruoes de las ve1etas que r;iran Ii 

pausada:mente trente a la :m.ajestad esplendida de 1(>. vega. tr30 Hay .~ 
que recordar e1 tax-to lorquiano. FantasiB; simb61ica, en que e1 
corav.6n de Zorril1a se he. .fv.nd1do con. 1a campana de 1a Vela. Las 
palabras de 1a Voz (de Zol'ri11a) ~e flota sobre 1a Alhambra 
puede e~~licarnos POl' qu6 nuestro poeta en r-ermisc estar enterra 
do en una veleta, r,!~i esp!ritu no est! cor. 01 Bu:premQ porqu.e 
Bst;e ea rei ]etr~"'7.1so .... 31 
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Pasemos a las Tres ciudades. Eats pequeno grupo de poem1tas 
__ "Ma1agueiia, n "Barrio de C6rdoba." y n~ai1e" - puede sugerir 
el cants flamenco y la. degeneraci6n que SiguEh Hay que notar que 
la mal~~efia pertenece al cants flamenco. Aunque se canta este 
cants POl' todss las partes, originalmenta sa aman6 de la provin
cia de M61aga, y de ella se deriv6 au nombre. De modo que hay 
enlace entre esta secci6n y Vinetas flamenoas: la Parrala aoaba 
be. de terminar la juerga fant4stica en M!laga la dormida; Juan 
Breva era un gran cantaor de las malaguenas. Se dioe que no 
canta la ma1agueiia. sino que 1a 1101'S.. 'POI' qu6? Cantaores co 
Juan Brevs. y Antonio Ohac6n (que asisti6 a1 Concurso del Cante 
Jondo en Granada en 1922) dieron a eate cants un eettlo muy per
sonal t lleno de gran sentimiento :r de gran sinceridad. Por des
graeia t los imi tadores que ven!en pod!an 1mi tar solamente 10 ex
terior del sst11e -- el ululato, los giros; 1es haoe falta 10 
int;erior - 1s. emoci6n verdadera. Es dsoiI't 10 que sobra era un 
setilo f10r1do. 32 

El poemita "Malagueiia" por au concisi6n es 10 contra.rio de 
una copla de la malagueiia. Sin embargo. sugiere 10 que era 1a 
malaguefia. 

La werte 
entrQ/Y sale 
de 1a taberna.33 

Por una. estrofa brevisima nuestro poeta nos presenta la esencia 
de una Mllaga piearesoa :r gitana. una Malaga mas retirada de la 
vista, una M!laga que se ancuentra 8.1 pasa!' POI' la calle de siet 
revueltas.34 La estrofa lorquiana condensa todo 10 que sugiere 
la verdadera cop1a a continuac16ns 

MAlaga tiene 1a fama 
dell' vino y del aguardiente. 
de las muchacha bonita 
Y de los hombre valiente. 35 

El empleo por Federico de los verb os antrar y salir en au 
uMalaguena tl es muy apto, porque se llama el primer quejido de 1a 
malaguefia la entrada 0 la salida. Clemente C1:J:aorra nos explioa 

II 
I 
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as!. "'Entrada' porque abre con rumbo y dolor la iniciaci6n a 1 
oopla, y 'salida', porque as 10 primero que sale de 18. voz del 
que canta.",6 De modo que los poemaa siguen estando ligados a 
los cantes verdaderos. En MAlaga 0 en cllalquier puerto, hay el 
0101' a. sal que pueds recordarnos de 1a madre de toda 1a vida, 1 
mar. Hay enlace entre la sal de 1s. mar y 1a sal de la sangre. 

Y hay un olor a sal 
y a sangre de hembre, 
en los nardos tebri1es 
de 1a marina.:;? 

De veras, "Malagueiia" refleja bien 01 fuerta drama que se puede 
encontrar en la verdadera malaguefia. 

Pasemos al "Ba:t'rio de Cordoba," 0 sea un "T6p100 noct'UI'no. tt 
En la casa de detienden 
de las estrel1as. 
La noche se derrumba. 
»entro, hay una ana muerta 
con una rosa enoarnada 
oculta en la cabellera. 
Seis ruisenores la lloran 
en la reja. 

Las gentes van suspirando 
con las guitarras abiertas.38 

Eate poem1ta es un t6pieo nooturnol nocturno POI' ser sensible, 
l!rico y melanc61ico a la hora de rezar antes de amanecer (ls. 
noohe se derrum.ba); topico POl.' tener lugar en un barrio de 1a 
eiudad de la muerte en la Andaluc!a lorquiana. Las gentes trat 
de detenderse de las estre11as que salen a las rajas en ls. noche; 
saben que 

En Sirio 
hay niiios. 39 

Las gentes tratan de prevenir el vuelo. Pero tqui'n as 1s. nma 
muerta? Puede ser la poas!a nifia, la virgen Poesia. Nuestro 
poeta 1ament6 10 que iba sucediendo con respecto al qante .iondo. 

No hay nada oomparable en de1ioadeza y tenura oon 
estos oantares, y welvo a insistir en 1a infamia que 
se oomebe oon all08, relegandolos al olvido 0 prosti
tuy'ndolos con 1a baja intenci6n sensual 0 con la cari
oature. grosera. Aunque sate ocurre exclusivamente en 

;> 
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las eiudades porque afortunadamente para la virgen 
Poes!a y para los poetas ••• no se ha apagado del todo, 
el aire apasionado de la poesla avivar! las llamas y 
seguir!n cantando las mujeres bajo las sombras de las 
parras, los pastoras en sus 8b~ias ve~Qdas Y los mari
naros sobra al ritmo fecundo del ma:i.,.40 

La nina tiene una rosa eneurnada qU9 ~st! oculta en laeabe11era. 
cats. rosa simbol1za 1s verdadera be11eza de eata poesia nina. 
(Si, nina andaluza, aunque as v1eja. Pura, solters. por no babel" 
casado eon 10 nuevo.) Ta sabemos. porque en "La orac16n de las 
rosas" las rasas son as!. 

!mantes olorosas de dulees ruisefiores. 
Madres de todo 10 bello, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• al ser como soia 1a peeeia 
estais llenas de atono, de tardes, 
de peaares, de melanco~!a, 
de orepusculo gris de agoida, 
que Hois tristes, a1 ser la poes!a41 

POl" desgracia, 1a rosa encarl1ada de la niiia eatl ocu1ta en 1a 
cabe11era, 0 sea 1a cola musical del oante que h.a degenerado an. 
del ridicule jip!o._42 Los de£ensores del cants ~ondo empiezan 
a ansiar au destino, y de nuevo por 1& booa de las guitarras se 
escapan los sollozos del pasado. De nuevo 61 cantaor debe culti 
var e1 qant,e il,ondp para producir "un 11anto intima t un llanto qu 
limpia el aspiritu 11evlndolo al limonar eneendido del Amor. n43 

El "Baile n hay una caricatura de 1a Oarmen de Bizet que to
davia ba.11a, prasantAn-donos una Andalucla flamencQ,. Este poemit 
se public6 pOl" 1a primera vez en 1927. El poemita solo 0 en 1a 
orden original de las Vifietas· flamenoa~ de 1927, da 'ntasis a 1a 
mujer engaiiosa. 

En au cabeza se enraa8a 
una serpiente amarilla. 
y va sonando en e1 bai1e 
con ga1anes de otros o.1a2.44 

Por su lugar en 01 IJoema del cants jendo eate peemita pueda su
gerir a 1a mujer Pena, ya grotesoa y degenerada, que empezaba a 
correr par 01 qante f1am~nco. Federico admiti6 que un extranjer 
odia eEl tar la esencia de au Andaluc!a 0 aun 1a esencia de au 
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Granada sin verla, como en a1 caso de Olaudio Debuss.y.45 Por 10 
visto en el caso de otro francIs, Jorge Bizet, Federico no erey6 
que &1 habiB. eonseguido 10 hondo de au Andalueia • 

••• en la m~sica de Bizet. sin eneontrarlo y sin saber 
que el duende que e1 perseguia habia saltado de los 
misteriosos griegos a las ballerinas de C!diz 0 al 
dionisaieo grito dego11ado de 1a siguiriya de Silverio.46 

Para apreciar mejor 1a forma interna, hay que notar a1 a-~e-
glo; un arreglo que en algunos oasos no vino hasta que pub1ioaroXl 
los poem1~~s. Por ejemplo, publiosron los poemitas "Candil" y 

"Cr6talo" en las Iinet~s flameaias de 1927. en 81 Plano de ls. 
,sol.~ ... ~ de 1930, y por tin en los Sets co.12riel1os de 1931. Sin 
cambiar e1 arreglo de varios poemitas, el cants ~ond.i lorquiano 
hubiera sido no mas que un libro de poesie. tocante a1 verdadero 
can"te ~(md2. Con el arreglo proprio, los ?gemas del cante ~olldo 
meneionado par Federico en 1928, llegaron a sar al POema del can
to jondo en 1931 con una unidad admirable. 

Nos aoercamos el fin de 1a juerga. Los ~ei§ eapi'ie.ll~s son 
composiciones brertsimas que trntan de los elementos enemos de 
1a juerga y de la tierra. andaluza., guitar~e.t cw.:..di.1.. cr6ta.lo, 
ehumbera, pita Y CX'U!h Exeepto 1a "Cruz, If tooos los capriehos 
son buenos ejemp10s de 10 que llama Guillermo Torre a "rosarios 
de im6.genes if met!foras. tt47 El nombre eapt.1eho nos sugiere un 
poemita lleno de imnginaei6n que sigue presentando la disposici6D 
de ln1mo del posta, un poemita que neeesita una estruetura. espe
cial, en fin t un 2a~iee*ot ~ fanciful composition. Jos& Mora 
Guarnide los desoribe como "los ntimoa trazos ••• que mAs bien 
pareoen como brochazos finales, si~les reeuerdos a elementos 
deeorat1vos if externos del cants." 

AdemAs de 18. unidad con 10 demls del Canto jondo, hay o1."(1en 
por e1 modo de pasar al fin. Por 1a -G.ltima vez olmos la 
"Adivinanza de la suitcu'ra" euyas cuerdas, como niiias andaluees. 
buscan los Buenos perdidos. La llama del ffCandilfi tiemb1a. ante 
al gran personaje t 10. Muerte. Con el sonido del tfCr6talo" r1-
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zenda e1 a.ire t pasemos tuera de 1a cueva. Vamos mirando POl'" 1a 
flora. fant!stica de 1e. tierra a."1daluza, 1a "Chul11bau y 1a "Pita. ft 

!A1 lado de 18. senda eneontramos con una "01."UZ. if 

(Punto final 49 
del camino.) 

En el juego que as 1a vida, para 1evantar el muerto hay que tene%.' 

la,oruz. 
Se mira en 1a acequ1a 

(Puntas suspensivos.)50 

La cruz por reflejarse en el ague. r1zada resu1ta en una imagen 
de puntas suspensivos. Es justo, porque en 1a tierra 1a eon
testaoion de 1a pregunta de preguntes eata sin oonc1uir ••• 
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CAPiTULO VI 

Ar"'atlro del Royo (recopliador). Federico Garcia Lo£lai Obras 
S1om~letas (5a. ,dici6n aUtlOutt!l.da.I Me.<rrICI: Ig'Ulrart~R;;) t 
p. 11'4. "Canoion menor, H L1bl.~O de Boomas. 

Jos6 Mora Guarni?-o, Federioo Gare£r; fO~ca Z au pmnd~ (Bueno 
Aires: EditoriaJ. Losaaa, r9~', p. A~('). 

Obras .ooln12letas. p. 193. "Manana,11 Libro de poemas. 

Ibid •• p. 249. "Patio humedo,H Libra de P9!!As, Ya sa va 
qua puede emplear eata obra como un ato'cronano para enten
del' en t~Tan pa.::'te 61 oonjunto de im6.genes de obras posteri
ores. 

Ibid •• p. 319. tlAmparo." Dos MycB!chy. Poems. del cante 
jond~. 

Olemente 01r:lorra, ,El cante 
,161';\oa (Buenos A1r-e-s-, ~ii1+"""~~"""~~""'''''''''..pjii!T."ii~'-'-''''''''''~ii-. 

Ibid., p. 191. 

Ibid. t P. 167 

Irving Brcnrm ha esouehado a un discipulo de Juan Brevs. 
cuando cant6 una malaguena. Describi6 e1 esttlo as!, "It 
was a prolonged lWAent. a melancholy, poignant ululation 
tha.t came swelling up as though fr.om the very vitals of the 
singer. It ended in a series of runs which rose in his 
tbroat like sobs. and died away in a long SlOVl note whioh 
C.hanged from fl w8.il to 8. s1gh." l)f~lts and Da~ on the 
92J2~;z Trai! (NEW? York, Harder an<!. o!5hers t !;I~~J t P_ l.07. 

Obras comPletasl p. 55. }~l cants ~ondo 'Pr1m1tivoeant! 
RUZtl PUb! cada en at !o!fi!1e£ero tP;ana{\Uio en l'e'6roro 
• 22. 

Ibid_. p. ~21. "oate eantantet" VUietas flamencas, l?oemas 
de cants ·ondo. En ambes conrerencias tocante at oant. 

on 0, e poe a dijo que quer!a recordar a. varios cantaores 
y nclu:y-b ls cantaora, Dolores la Parrala. Con respecto a.l. 
escenario dondese eM.te. 18. Parrals. &1 tablado t hay que 
recordar que eata palabra puede evocar a1 terror de lu. 
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muerte par otrasignifieac16nl 01 pat{bu10. Cuundo el 
cantaor 0 1a eantaora caniis.. una caple en que se trata de la. 
gran protagonista, la Muerte, se p~ia relaoionar aetas dos 
significacionas. El major ejemplo seria 1s.. copla siguiente: 
"Toos los h~mbres euando nasen/Traen un letrero en 1a 
rrente ,ICon 1etraa d.e fuegos aeori to/Que dise, • reo de 
muerte.'" Irvj.ng Brow D.. Deep Song (Nueva York: Harper & 
Brothe:r.s; 1929). p. 19? 

1;. qb~>as c,pmp1atas. p. 416. "El espejo engaiioso." Cane1f;)nes. 

14. Ibid., p. 598. "Capricho," suite de los eS~R~St Poemaa 
sueltos. 

1~}. Despu6s de eJ...'"Pl1carnos 10 qua es un cafe cant ante • Irving 
Brown ai'iade. "The term and the type of establishnent is 
passing out ot vogue." DesnSons,! p. 338. De modo que aun 
el olase del cat' sngiers eI pasado. 

16. bras com let St p. 55. _E_l ...... c_an ... t ... e;;;.....,;"..·o_n ... dro ........ ,.......o.;;;; ........................... ~ .. 
an :uz. a er stark1e nos cuen a e a 00 0 n e_ 
can e ondo en aqual tiempol "In some of the poems ••• We 
oa 0 g pees of the great folk-singers of a past age such 
as Juan Breva. Silverio y La Par.rala, \vhen cante jonda was 
thG exclusive possession of the aficionados and the patri
mony of the Romanicha1s who kept to themselves and sang t 
own tribal songs when they were alone. or as they would say, 
tentre cabalas:." In Sara.'s Tents (Ifneva York: E. J? 
Dutton & Co., 1953)~ p. lOa. 

17. Obras COll:e1eja.S. p. 321. "Oa!~ cante.nte t h V1iietas t1amenc 

18. Ibid. "Lamentaci6n de 1a. muerte," V1iiot¥ .... ~,la.menca.s. 

19. V. S. Pritchett, The §nanish Temper (Nueva Yorkt Alfred A. 
Knof'p, 1954). p. 1'3n. i'.rmo !a.rea nos exp1ioa 10 que pued 
ser 1a muerte en .And~ue!al "En su 'Poema del Cante Jondo·. 
, •• Lorea puso el simbo10 de una vida alegre. lado a lado 
del aimbolo de una muerte miserable. Una muerte tal como 1 
eo)'v')cen an los pueblec1tcs del Sur- un cadlvel".:};' tendido 
score una manta en e1 sue10. \.1,n velon de aoeite al indo" y 
los familiares alineados a 10 largo de las paredes". Loree. 
el ~oeta-l au ~ueblo (Buenos Airese EditorSal Loaada!·!9?~ 
p. ~. ~am15!;nt '!:ray que recordar al contrabandist.;a g tano, 
herido tatalm~ntet que desea morir eon dignidad. "Oompadre 
quiero morir/decantemen"te en mi cana./De aoero t a1 puedo ae 
Icon las a!b~as de ho1anda." Obras completas. p. 431. 
"Romanoe sonbbulo, n Romunoero p;itiano. 

Cimorra., p. 182. 
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Jos~ ,Antonio Balbont!n nos explioa f'lstf} sentimiento y au 
ereoto en 1a obra lorouialla e.s!: "For Federico Garcia T,ore 
there exists in the woi'ld nothing more honorable t of e;reate 
p'U,rity, or more worthy of ad.m:i,ration than free love. Garci 
Lorea' s whole drama and his whole work could be s'Ul».nI.ed up 
in this cry: 'Long live free love!' (no free lust, kindly 
undersi:;a.nd. J:;"Ior Jj'ederieo, free love is a passion more 
thwartAd with suf'faring than with joy). U 2l'tr.ee S12anish 
~oets (Londresa A. Redman, 1961). p. lO? 

Obras eomrletas, p. 322. "Oonjuro. n Vtnetas flameneas. Se 
puede dee r que 1a mana orispada ampl!a Ie. l'achacta <Ie 10 
gitaries~o on e1 Cante ~on6.0t e~lieando 180 ID811ara de exten
der Is. mano per una supers£~ei6n gitanssca. La persona tam 
que, a1 apag:J.r e1 eandi1. ls. mano toque le. cera, resu1tando 
en 1a mala suerte. Walter Starkie, durante un valatorio en 
una cueva de Guadix. not6 que algunos gitanos "carriea. 
lighted candles, but t;hey t;ook care never to toucl'l the wax 
vdth their hands, tor that" I was told, is vary unluclty, an 
sO they had wrapped paper A.round the ends of the candles. 1t 

Po.on Gna (lIuova yor-k. E. P. Dutton &. 00 •• 19~?) t P. '59. 

Con ~eapeoto a 1a gitana deoidorp. de la buena ventura, 
Bacheverell Sitwe11 reSUl'lla Il'lUY bien e1 poder de los gitanos 
liars. cre&l.' Ul~ c .... "'Ubiente ex6t:tco t "Th~ro 1.s no oth,;:;;:r: raoe wh 
have the power to create a nationality and R nomad back
ground by merely eookine~ som.ething and standing in a. door. 
They have only to do this and. it becomen r,d~ t)ro~ th0 fO:r!'tun 
tellers' tent and the eave of a soroeress." §pain (2a 641-
ci6nl Londres. 1:3 .. T. Batsford Ltd., 1951), p_ 14. For 10 
vista, las cuevas de lOA gitanos en e1 A1b~io!n fijaron en 
e1 !n1mO de Garcia Lorca e1 misterio ~le rodea a eetn ~ente. 
Ref1r.i6 a sus cuevas como "eaverrm,6 negras de 18. gente nO
mHda oriental ••• " floras, cOl!!J21,2,tas, p. 1;66. 't.Alb aic in , n 

+.JllPoz;e s ione s 71. :e~!. s_~.!l. . 

En As! rue llasen cinco anoa hav un buen ejemplo de emplear 
'.13. term nologt. (leI juego. (le rui1pos para representar e1 
f'uarte drama de 1m. vida. y ls.,muerte. Los JD.$l1sajeros mort!
fer(IS son jugadoros. Bs un jugador que ha.GS una herida mor 
tal por tirar una flecha bacia e1 as de copaR que reprep,ent 
81 ooraz6n del Joven. Obraa completa.s. pp. 1136-42. 

25. Ibid., p. 323. "Memento," ylfiet~s f1ameneaa. 

26. Ibid., p. 53. E eante 
Fijense en la f~o~rm~a~e~~e~rn~a.~~e"a~o~.~op~~a-.~~.a~o~e~~e~··.~~ 
forma propia de la siguiriya ~ltana que, per 10 comnn, con
eta de endro versos; J.os dos primer os versos tienen una 
medids. de seis silabas, e1 tereero una. medids. de once, '3' Ell 
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off •••• Few streets I have ever seen in Spain are as picaresl 
que as this street •••• The Street of the Seven Turnings wind i,

l
l

, 

darkly, mystor1ously •••• " Don GyPSY, p. 397.1 

35. Oino.rra, p. le8. I' 

,I 

~6. Ibid •• p. 51. Vale la pena notar la explicaci6n de Pedro 
Salinas. "In one posm Lorcs. s~s, referring to a tavern: 

38. 

'Death comes in and goes out-and death goes out and comes 
in.' The poet repeats the same simple idea, merely invert-
ing the word order, as if to point out the fatality of this 
act, the inevitability of Death's continually coming in and 
going out-over and over again-not in the conerete place of 
the tavern. but in the life of man and the 'c'Jork of the poet. 
Manuel Duran (redactor), Lores; A Oollection of Oritical 
ESS~ (Englewood Cliffs, I. 3.: ~rent!ce!ftal1! 19G2) •. 
p. • Por ser la Muerte a la prot~gonista pr ncipal en 1 
obra lorquiana, no es dificil extender ls. signif1caci6n 
regional hacia 10 universal a una admirable propiedad inhe
rente del verdadero cante ~ondo. 

Obras c0mJ21etas, p. 324. "Ualagueiia." Tree ciudades. Wa 
atar~!e nacs un favor a las personas de haOla mgt's par ex 
plicar 1a diferencia entre las palabras thembra f y 'mujer f , 

"The Spaniards in their language make subtle distinctions 
between one woman and another. There is the word l!embra 
which means the sensual type of woman a.s opposed to tlle 
maternal type called m.uiler. The normal Anda1usian wom.an 
lives the life of arectuse in her patiol she is devoted to 
her hom.e and her children. In contrast. the hembra is the 
independent woman, fully conscious of her ins't!nct of 
seduction." Don G~SZ. p. 260. POl' saber esta d1stinc16n 
podemos entenKer ~or no solamente 18. estrofa citada, sino 
tambi'n todo e1 Poema del ~ante jondo. 

Obz-as completas, p. 324. "Barrio de O&rdobat" Tres ciudade 

39. Ibid., p. 605. "Noohe,". Poemas sueltos. 

40. 

41. Ibid •• pp. 580-81. "La oraci6n de las rosas t
ff Poe mas 

sueltos. 
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Ibid., p. 1823. El oanto ~rimit1vo andaluz. tQu~ es el 
jip:f.o? Es el Itay prolonga 0 ,;ue se use. casi siempre con 10 
versos de le. cople. en e1 cante andaluz." Cimorra, p. 206. 
Pues bien, sabamos qua el grito. al gy de la siguiriya gi
ta:rw .. del cante jondo no era coss. ridicule. para Federico. E 
cambio, sf cante Flamenco;.PX'ocede por sal toa en luger de la 
ondulaci6n. 1?or 10 VIs'€o, 10 que result6 era que los grito 
ondulados del cante ,jondo degeneraban hacia los gri tos por 
saltos. Y sGguian ([egE'nerando haste. que 61 ay .. ya ;jip:f.o. er 
rid!cu10. Vamos a tamar en Quenta los informes a oontinua
ci6nl "It is easy to dismiss these melodies as being 
.oriental ••••• yet the ·orientalism' of cante ~ondo is most1 
on the surfaoe •••• it lies in the manner ot per?ormance 
rather than in tha musio itself. Moreover, tha more modern 
forms (flamenco) sound more • oriental' than the older, tra
ditionu can'be hondo. the oldest t the siguiri,-a !;itana, les 
so than any.. son; Brande Trend. "Cante hondo (jondo), " 
Grove's Dictionar of M 10 and Musici t redactor Eric 

om 0 s.. a. e C~ nl ueva or t St. Martin's Press. 
1954). II. 47. Tal vez podemos obtener una idea de 10 que 
era el ay ondulado del pasado POl." escuchar a una players. 
antigua hermsna de ls s:f.guiriy-a gitana. Por ejemp10, se 
puede escuchar 1s playera, Jingarse e ro1yas, cantada por 

~c~3):a~: ;~So~l~Ss~S~~a:~a~~~~o~~~sRi!sV~::~;ip-
ciones del grito de 1a siguir1ya gitana. baohas por Garcia 
Lorca, a1 a:y de eats ant1gua play-era. Vale la pena esouch 
a 10 que era el cante jondo y compararlo al cante andaluz 
que va cambiando. Se encuantra un contraste incre!b1e ant 
los cantos del pasado ,- de hoy. entre 10 hondo y 10 
1'lamenco. De modo que se puede entender mejor 10 que es
cribi6 nuestro poeta tocante a1 cante ~ondo y Bobrs todo, 
que es au ~ante jondo. 

44. Ibid., p. ;25. "Baile," Tres ciudades. 

46. 

Con rsspecto a ls. obra de Debuss,-. Federioo dijot npero 
donde revels, con mayor exactitud Is marcad!sima inf1uencia 
de1 t cante jando' es en el maravi11oso prelud10 titu1ada. 
La Puerta del Vino y en 1a vaga y tierna Soir&e en Grenade 
••• Y 10 mAs ad.1j'1i.ra.b1e de todo Gate as que De'b'ussy J aunque 
hab!a estudiado serlamente nuestr.o cants, no conoc1a a 
Granada. ft Obras completas, p. 44. E:b canto ~ondo (Primi
tivo canto anAiluzJ. 
Ibid •• p. 110. Teorla l juego del duende. Conferencia 
lei4a en Habana en 1935 a la tnstltlci6n Hispano-cubana de 
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Culture. de Habana y leida en Buenos .Aires en 1934 a la 
Sociedad Amigos del Arte. Pub1icada por Guillermo de Torre 
en 1a Losada edici6n de Obras comEletas de Federico Garcia 
Lorca. 

Guillermo de Torre,Triptico del sacrif'icio (Buenos Aires: 
Editorial Losada, 194~', p. 74. 
Mora Guarnido, p. 193. 

Obras CO~let~~, p. 528. 
~an¥e 50_0. 

50. Ibid. 

"Cruz, n Seis cH!t1Jrichoa. Poe maR del 
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C.AP:tTULO VII 

PASO HAOIA .AL TEATRO 

"El teatro as la poes!a que 
se levanta del l1bro y se 
haea humana."l 
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Se deberian. asperar indicaciones teatrales en passia como 
cante jondo que es, en e£ecto. un proceso de profundizaei6n de 
los sentimientos y de las pasiones del alma andaluza. Loa per
sonajes que iban a provemr de eata poesia y Ie. poesia subsiC,lli
ante del Romancero ~itano serian seres humanoa con padecimientos 
axceaivos y dores violentos. "POl.' que? Seg(nFederico: 

El tee.tro as la poesia que se levanta del libro y se 
haae humana. Y al hacerse, habla y grite., llora y sa 
desespera. El teatro neeesita que loa personajes que 
aparezcan en le. eecene. lleven un traje de poesia y ~l 
m:i.sm.o tiempo que se les vean los huesos, la sangre. 

En Cante jendo, poesia con nota dram!tica. Garcia Lorca pOI' can
tar y e;ritar. POI' llorar y esperar. va tejiendo el traje de poe
sia que llevar§.n los persOl:lajes del teatro que viene: personajes 
como el Novic, la Madre, Leonardo y au Mujer que van a aparecer 
en Bodas de sanS£9. Y los personajes de Bodas siguen la formula 
de Garcia Loree. pox' "ser tan humanos. tan horrorosamente tr!gicos 
y ligados a 1e. vidan•3 

Otra ventaja en tratar de las senales del teatro lorquia.no 
que venia es e1 adquirir de un punto de vista mas penetrante de 
le. obra lorquiana por medio de una slntesis parcial. Per empleaz 
aolamente e1 anllisis serla ditlcil comprendar al asunto tratado 
en au entereza, ai sa tratara de la obra de un auter, del curso 
de un movimiento 11terario. 0 de 1a re1aci6n entre varios per10-
dos literarios. En dtecto, sin sintesis alguns. no se puede ser 
capaz de discernir e1 m&ri to integral. 8i se considera una sig
nifieaci6n de slntesis como esta: nm~todo que procede de 10 
Simple a 10 compuesto. de los elementos al todo".4 esmuy apropi
ado e1 emplear slntesis para tratar de las indicaciones teatralas 
en 01 Poems. del canto ~onde. Begdn Jose Mora Guarnido la obra es 
"una aspecie de esbozo ••• unos primeros apun'ces. medidos con 
cautela, una preexploraci6n del alma gitana, con la intenci6n ya 
adopt ada probablemente de lanzarse pronto a interpretaciones mas 
acabadas y definitivas. n5 Vamos a encontrar en senci11ez las 
seaales dramlticas en esta poesia larqu1ana que iban a apareeer 

I 

'I 
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mas tarda en e1 teatro lorquiano: desarrol1adas y compuestns, 
:For 10. s!ntesis ya. se vera que Garc!a Lorea as muohis!m.as vecas d 

antecedente de Garcia Lorea. 
Ahora, vamos a conaiderar 10. poesia. del Poems. del oants 

.il,ondo como un fondo dram!tico. El cante jondo lorquiano, com.o e1 

verdadero cante ~ondo, acentua 10. nota dram!tica. POl.' la m.elodte 
de sus versos que toea las f1bras del coraz6n del auditorio,6 el 
poeta craa intensas impresionas decriptivas que representan el 
semblante momentlneo y transitorio de 10. vida. Los poem1tas que 
const1tuyen cada cante lorquiano 30n un episodio. una serie de 
descri~ciones y acontec1m1entos, que lorman un todo, Se puede 
diseernir, no solamente en los cantes, sino tambi6n en otros 
poem1tas del C!pte ~9ndo, mov1m1ento, sonidos t temas dram'ticos J I 

diUogol todos elementos del eseenario. 'III 

Hay un esfuerzo de crear el fen6m.eno visual del movimiento. ill II 

En "Paisaje, tf 01 ejemplo mas sobresaliente t 
E1oampo 
de olivos I 

se abre y Sa cie~l.~a II 
comO un abanico.r 

Esta fen6mano oooure al andar POl.' un olivo. Otros ejemp10s est' 
a coniiinuaci6nt la ciudad 

dispara 18, constante 
saeta de su r!o.8 

En 1a noche del huerto, 
sus dientes de nlcar, 
asoriben la sombra 
quem.ada.9 

Largas sombras at11adas 
vienen del turb10 hor1zonte,lO 

Hay un esfuerzo de concret1zar 01 s onido. Ejemplo8 exce
lantas son estosl 

Como un areo de viola 
e1 grito he. hecho v1brar 
largas ouerdas del vianto.11 
y per a1 aire ascienden 
espirales de 11anto.12 
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El viento con el polvo 
haee pro~as de plata.13 

Ademas los versos del «ante ~ol'ldo nos tranamlten 1a sansac16n de 
Ie. mUslce. de gultarra. Cl'l..rlstoph Etch 10 describe asia "" •• 
rare. vez una musics. sa he. eonvertido eon tanta pureza en 
palabral"14 El ejem:plo m!s ecbrese.llente de Ie. sensae16n da le. 
mUsics. de guitarrs. as "Tierra saea." Ya hemos meneionado le. 
opin16n de Angel del Rio tocante a eate poamita. Val.e 18, pena 
repetirlal 

••• hay momentos en los que 180 idanti!icac16n delritmo 
po6tico eon al musical llega a 10 abso1uto. como en 
astos versos, cuya sensaci6n no podemos traducir mas 
que pensando en a1 grave punteado del bord6n de una 
guitarra.15 

Con respecto e. le. obra entera Angel del Rio est! de acuerdo con 
Christoph Eich. flRara vez poe eta y m-tisiea han llegado a una 
fusi6n tan plena.,,16 

Federico Garcia Lorea trata de muchos temas dramAt1eos que 
aparecen en el verdadero 9ant~ Jon<t;o. POl" sentir vivamente las 
panas, los sutr1m1antoa y las esperanzas fallidas del pueblo. 
nuestro poets. acentua aun mAs la nota pat~tiea. El iba a elever 
los temas a una jerarqu!a inteleotual per un p1"ooeso de profundi
zae16n y a.. lntansificaei6n. Toma mueho manos inter's pOl" cantar 
de las alegria.s del pueblo. Y per tedo ssto, son aun m's drama
ticos. Los temas Q.r&"!l!tiaos principales del verdadero Cal'lte 

,Jondo sa reprasentan en al c~te. ~on9.;o 10rquianoJ 1s. muerte 
misteriosa que obsasiona, teme. prinoipal del Poem&. de Ie. sole!, 

1 I. • LT 

al grito. ""El gl.·ito, 'f1 I'f 11ql IT ,. ls. espa:t'anza, "La sole!", la pales. 
y la herida. "Puiialu ; 61 espanto. ttSorpresa"l Ie. soledad. "Y 
despu6s", al amor di!!cil 0 imposible y al perd6n, "Encuentro"c 
1a tristeza. tfDespu6s de pasar," "Oueva,1t "Alba"; Ie. rifia, los 
celos y el odic .. ItPueblo." hMalgueiia", 1a soledad if e1 deseo, 
"Amp-aro"; 131 gozo, "La Lola"; 1s. mala vida. hMuerte de ia pete
nera." "Falseta" I la :1DJust1cia. !§.cens de,l teBifl,npe goronei 41 
l,a G\4~ia 01 vii; 1a emoo16n de 1a madre, "Oanci6n de la madre 



115 

del Amargo." Eats riqueza tematica consta de todo 10 que Res ••• 
10 mas Iuerte que Golpe en e1 pecho."I? 

Con respecto tu di&1ogo hay dos poemitas que a1 eseucharlos 
o al leer10s nos qub;eI'a dado un presa~io del dil1ogo del 
Bomancero f5itano. (Ray que recorder J.as feehas de publieaci6na 
Egema del canter~o~do. 1931, Romancero ~1tanot 1928.) Todo e1 
poemita de RE1 si1enc1o" y todo e1 poemita de "Encuantro" 8S un 
(,l!r.eve mon61ogo dir1gido a otra persona. En "El s11eneio" alguiSl'l 

hab1a. del ailencio tan dominants que subyuga a los oyentos. Dil ... 
logo que trata del ambiente que p~edomina y suoytlg8. ibe. a apare
cer mAA tarde en el teatro lorqn1ano. El poemit~ "Enouentro" as 
uns impreai6n de una eecena ll.'l1lY dratll.Atiea en que nabla un hombre 
heridol 

~No ves c6mo.,l»8 8stO:r 
desangrandofllti 

Pareee ser e1 que sobreviv8 s. otro hombre de la palea de '!Puiial." 
Las ideas que lleva es"i:ie poemita tam.bi6n iban a aparecel.' mAs 
tarde en el teatro lorquiano. Ademls. hay verdadero diUogo en 
Escena del teniente coronel de 1& Guardia Civil y en D,1A&oso de~ 
Amarp:o. Pues bien, pOl.' e1 esfuerzo de crear mov:Lmiento Y' de 
conoretizar sonido y POl.' el emplear de temas dram!ticos y del 
dillogo t Federico ",sa guia desarrollando au t60niea dramatios.. 

Ya hemos menc1onado que ls. cuarta parte de nuestra diTisi6n 
del Cants ~ondo consta de dos diSlogos y dos poemitss que est!n 
ligados a1 .Q..ante ~ondo POI' au t;ema gitanesoQ Y POl.' au oaracter 
melano6lico. major dieho. POl.'· au oarloter fat!dieo. El arreglo 
est! a continuaoi6nl 

Naoene. del tsniente coronel de 1s Guardia. Civil. (Cuarto 
a.e o8l)C1eras.) 
Canei6n del g1tano apaleado. 

Dillogo del AmargoJ 
Campo 
Canci6n de 1a madre del !margo 
En 1a primers. edioi6n. despu6s de ls. "Canaion del gitano 

apaleado." seta la. tache. ;; de julio de 1925. Despues de la 

I I 

i 
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"Cane16n de 1a. madre del Amargoft est! 18, .tech8, 9 de julio de 
1925.19 Alfredo de Ie. Guardia. 8.1 relerir al ~i~OfSO del Amarso 
y 1s. rtCmlcitm de 1&. lllad:r:e del .AI!k'U'go t n IlOS i:n.foI"'".Jlf.t que 'Son "p08-

sias eseritas e1 9 de julio de 1925.820 De modo que 61 tambi&n 
acepta 1a teeM que est! al fin de Is. cf.U'le16n com,o 1e. tacha del 
di!logo. Fuede ser. Sin emharGo. ha:y que notar 10 que escribi6 
Federico en marzo de 1926 con respeeto a un romance sin publicarl 
"En companar el romance del 'Gitan1110 apaleado' he tardado mes 
I medio. perc ••• estoy satisfecho. El romance esta f1jO.n 2Y-
'Que he. sido de Gate romance? AunClUe no sabemos t pa.rece que ls. 
"Canci6n del g1tano apa1eado" as un fragmento del romance. As! 
10 cree Jorge Guil1en.22 Ao1m1smo 1a. nOanci6n de le. m.ad.re del 
Amargo n puede consistir de versos toeantes a1 gi tanillo apaleado 
que muere 0 de versos tocante al Amargo del tlRomance del emplaza
do." Es posible que ls. tachs. despu6s de cada oano16n se retiers. 
solamente a 1a tacha de esoribir estos versos especitieos. loY 
los d1Uogos? Pueden ser composioiones comple:mentarias. eacritas 
espec1almente deapues de haberse detlld1do Federico de no incluir 
01 romance del "Gitanillo apalea.do lf en au ~oma.ncero Fiitano n1 
estos versos tooante al !:margo. De modo que eata parte del Cante 
jondo es una aiiadidura oOl'llpleta. a 18. obra original. 

Por las d08 estrof'as de la Eseena nuestro poeta sigue 
present!ndonos eon temas del veroadero o,ante .124Ao. 

Luna, luna, luna, li;n.a. 
del tiempo de 1a &ceituna. 
C azor1a ensena sa torre 
y Bename;l! 1a ooulta. 

Luna! luna, luna. luna. 
Un gal 0 oanta en 1a luna. 
Senor alcalde t sus nifias 0% 

est6n mirando £l le. luna. c. .... 

En .1a tierra del olivo deade la antiguedad hay lucha entre los 
hombres. En la tierra del oielo donde oo1're el gran Guadalquive:a: 
una alta torrs que nace en la Sierra de Cazorlat Federico nos 
aviaa que la "Guardia Oivil va y viena POl' toda. la Andaluo!a_ w24 

II: 
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tQue gallo cants. en la luna? Deade luego es un g1tano. Tan 
orgulloso 7 tan valiente es al g1tano qua se 10 compara con e1 
gall0 en 81 verdadero ~ante ~ond2. 

F!jense en al enlace entre le. sagunda aatrofa y e1 ~oelDQ. ell 
18. si~LTa gitana. 

Escena. 
1 • 

Seilor alcalde t sus n1:fias 
es tb mirando a la luna..25 

"Deapu6a de paaar" 
Unas muchaehas ciogas 
preguntan a la luna. 
Y' per el aire asc1enden 
espirales de llanto.26 

El sargenta todavia no haca vanir al gitano al Quarto de bande~ 
No obstante, ya sabemos que las estrofas son un p:resent1m.iento •. 
Federico daserrol16 esta t6enica para au teatro I en Bodas de 

sangre puso a varias personas en al tablada que Mctan el papal 
del coro de 1a tragedia. g;riega en 1ugar de la sola vos que eants. ... 
ra atuera en eata Eacena. 

• r L I 

La Eso~n! .s una pequeiia tragioom.ed1a en :4.'ev6a. Antes de 
rvenir al gitano, a1 416.10go es una burl a de los guard1as. una 
forma de ~es1~ que consiste &n la declamaoi6n del tenienta 
coronel :; 1a afirmao16n del sargento. Para noeotros leotores de 
habla ing16s t el d16.1ogo puede reoordarnos de la dee1amaelon de 
Sir Joseph Porter y la attrmac16n del cora en 1a c6mica 6para 
inglesa, Ht M. S. P1nai:or!1 

Sir Joseph. I am the monarch ot the sea, 
The ruler ot the Queenls Navee. 
Whoea praise Great Britain loudly chants. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

That now l am .the ruler of the Queen's Navee. 
Ohorus. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -27 That now he js the ruler at the Queen's Naves. 
Despu6s de vanir a1 gitano, preso ya de le. Guardia Oivil. 

emp1eza e1 intarrogatorio latal. El ten1ent~ ooronel. agente del 
orden de la sociedad, no pudo veneer al. gi t ano lorqu1ano. repre
sentante del esp1r1:~u libra del hombre. La Guardia Civil puede 
destru!r la ciudad de los gitanos "can las ~torres de oana~"28 
No obstante, e1 gitano slgne haciendo una torre de caneln (el 
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onsueno) en e1 puente de todos los rios (cualquier attio donde 
ha.ya hombre). Y hoy, el eapiritu libre del hombre se forja. fan
tasias irrealizables en asperse de que manana 0 pasado manano 0 

alg(m dia, la fantaGia sa hags. 18. realidad mas ideal y mas justa. 
El alma de tabaco y oa.t'6 con leohe (01 materialismo) huye en 
f'rento de,~las coneepciones del espiritu, dejando muerto a.l to ... 
niente coronel. Sin embar2o, quedan 01 sargento y lOB guardias, 
los seoua4es del eistemat2~ que van a apa1ear al gitano.. Sin 1a 
irret',11dad, 18. Eeoen.a, serla solamonte una tragedia andalttza. per 
la irrealidad 1a lleva hacia 10 universal. 

VolTemoa hacia 1a realidad par los Tersos de 1& "Oane16n de 
g1tano apaleado." El gitano de 1a Escen£ 11eva un traje de poe
sial el gitano de la "Oanei6n" 10 11eTa tambi~n. ,. a 1a vez Temo 
los h'!lesos y 1a sangr~h~O Nuestro poets. en au teatro 1ba a ami. .... 
tir esoenas de la violenoia a modo del teatro cllsieo. Asimismo 
en 18. Escena. Federioo nos avisa de pasol "(En e1 patiO del 
cuartel, ouatro gu.ardias oiviles apalean al g1tant110 .. )31 En 1s. 
"Canci6n" -y8. apalearon al g1. tano, que a..l-tora est! autriendo un 
gran tormenta f10100. El gitano, que perteneoe a una sociedad 
matriaroal,32 espera qt'le vanga eu madre para al1viar au to:rmenta: 
par vender los oortaduras y limpiar 1a oara. 

despu&st mi madre. a 1a noche. 
me pondr! en papsl de plata.:;, 

El g1tano pide sorbitos de agua para aliTier 1a sed. y a la vez 
pienas. en 1a fuga para sal varse. 

Agua con. peces y baraes ... 
Agus., 3.g'U8.. agua, agua.7+ 

De pronto, se da Quanta de que est! agOnizando.35 y reprende al 
Guardia Oivil. 

lAy, mandor de lo~ civiles 
que est'-, a::r:.-r1.ba en tu aala! 
INo habrA pafiuelos de seds. 
para limpiarme la oara!,6 

Eate gitano de carne y hueso se muere, p3ro sa queda a1 otro 
gitano que sigue haciendo una torre de canele. en a1 pueD:tie de 10 

.1 
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1 
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rios.37 Que 1s. "Canci6n1t as un diseflo de una. notoriedad atemori 
zante as evidente par las coplas del verdadero cante jond~; 

Trin, tran que a 1a puerta 11aman. 
Trin, tran, que no pueo abril 
~'es~ta a1 as la justicia. 
o 8i es 1s. Guardia .ivi.;8 
Sa 10 ped!; a los oavile 
y aloe santito dar dia, 
que aflo~arnn mis eorde~e 
que los br~zos ne do1tan.39 

E' A1!126! d,1..Amarf59 as otro ajereicio dramltico mucho mb 
desarrollado. Para eD~ender mejor los personajes de 1a poseta y 
~01 t3a~~o 10rgu1snos, as importanta saber al origin del Amargo. 
tQui6n as? Por fortuna. Federico mismo nos ha contado de 61. 

Ten1endo yo ocho aiios. jugando en mi casa, se acere6 
un muchacho, que miro eon od10. esoup16 y se march6. Una 
voe le llama; "!largo, ven." Yae rue. Deeds entonceSt 
el .. AmargO'! tue en m1 una obaesi6n. :r no s6 ya s1 rue una 
realidad.40 

De modo que e1 Amargo era originalmente un. muchacho desconoeido 
o una persona 1m.aginar1a. Lo Ddama dat porqu.e solamente quad6 
una concepcilm no real, sino puramente imaginaria. Federico iba 
a moldear muchos personajes para au poesia. y su teatro. 'Y e1 in
grediente principal de 1& mayoria de sus personaJes seria 1a 
amagura de ese muchacho inteliz que nuestro poete. encontr6 
oasualm.ente. 

Otra vez hay una voz afuera que reoite. versos fatid1cos. un 
presagio de 1a muerte, pero los versos son una. eopla. de arranque. 
q euatro l4Uchaehos en maroha a Granada. Un mu.ehachO, Amarge. 

est' lejos de los de:m!s. Por l.a conversac16n de los javenes, 
sabemos que es de neche. y ls. hora para cantu 81 aante ~ondQ. 

A7 yaya:yq. 
Yo 1e p:re~6 a 1a muert:e. 
Ay yayayq. 

As! grit6 Amargo. poniendo un aoento cireur..tlejo (1\) sobre e1 
coraz6n de los oyentcs. Buen simbolo para e1 gante ~ond~t 10 
agudo, 0 sea 10 penetrante, 10 grave, 0 sea 10 protundo. Adeus 
re resenta bien 81 subir 61 b ar de 1a 1a 
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puede claval.' el coraz6n. Se oyen las voces ~.e los jovenes en 1a 
lejan!a. Despu4s hay s11encio; Amargo esta. solo y perdldo/1-2 au 
reloj maroa bien eada paso. dlndole reeuerdo que con eada paso sa 
1e Rearea 1a MueJ:t;e. 

Viena el Jinete apooaliptieo. montado a caballo, 0 sea en 
jace logoea. El ~inete orreoe a !margo 1a grupa de su jaca. 
!margo no qutere montar, porque :no 1e duelen los pies. Esta ides 
del do~or de los pies tbe. a aparecar en Bodas de a~e, la 
!lIendi~~ja (le. Illue:cte) avisa al Noviel 

Espera ••• J Qu.6 eapaIdaa m!s anchasl d.C6mo no te 
guata estar tendido Bobre ellas y no and~ sobre las 
plantas de los pies, que son tan chicas?4, 
Tres veoes e1 Jinate le of Nee regalar a .!margo un cuohUlo 

de oro. Los cuchillos de plata sirven para la ejecuc16n. Amargc 
rehusa una y otra ves, sospechando que el Just. as un auxiliar 
de 1a Muerte ,. que al QueMllo es el instrumento de la Muerte. 
Sospecha que el caballo 1e llevarl a la Muerte.44 La acci6n -seria sem.ejante a 10 que sucede en e1 verdadero cante aondo y en 
Bodas de saw.re cuando el caballo lleva el novio y Leonardo a la 
mujer tra.1dora. 

verdadera capla 
Al paaer junto a tu puerta 
mi caballo se par'. 
parese que comprendia 
que td me haoias traici.6n 
if vol:vA p'atri queria.45 

Bodas c.e s~ 
:Pel"v ;ZiH:.·:a.taba a caballo 
,. 81 caballo iba a tu puerta.46 

Ya sabemos de 1a tragedia de Antor en el verdadero oante 
aondo y en e1 cante aondo lorquiano. Y en 1s. m1tologia lorqu1ans 
Milaga es 1a ciudad relaoionado con e1 amort los celos if e1 odio. 
De modo que los cuchillos de oro que se venden en Milage. pueden 
significar ls. tragedia deb1do al amor que no as genuino. 8i no 
£Ie tiene cuidado. el cuchillo de oro puede l1erir el coras6n en 
lugar de la flecha de amor genuino. porque puede herir attn la 



121 

gente m!s hum11de. La punta del cuchillo de oro brill a como la 
llama de candil. Y despu6s de pasar ls. tragedia. br111an las 
aepates de luto, velas y eandiles, en las encruc1jadas y en las 
inglasias. Amargo busea al ocr gen1.t1no, como el .Am.or busc6 a la 
Ps1qu. t porqua el amor genuino puede resolver todos los problem.as 
del mundo, una vez casado can el alma lmmana. Amargo era. mucha.
oho sin amor. Nunea encontr6 e1 arnor genuino t Y sin duda heQT 
otros Amargos que cantan la copla sigu.iente del verdadero cants 
jondo en esperas de encontrarlo. 

Solo, solo, ~o nasi, 
solo me par16 mi mare, 
solo te:Q.go que mor! I 
la sola' me acompane 47 
a1 t"6. no vienes POl.' mi. 

En el camino onduJ.ante de 10. tierra, Amargo no tione 10. 
seguridad de acertar con 81 camino que quiere llevar. La pareee 
que e1 mundo estli deshabito.do. y como an al flR~ee del empla
zado," Amargo autre su soledad s~ descanso. Al llegar an le. 
vec1n1dad de Granada. Amargo no l!ued~ resistir mAs 1a insistencia 
del Jlnete. Al mandar par la tercera ves que Amargo suba a la 
grupa del oaballo ,. que acepte el cuohillo de oro. Amargo se da 
POl.' veneldo. Se oye au grito de agonia que suena como Ell grito 
del rito que es 61 cante andaluz. 

!.margo 
lAy yaya:yql 

(El Jinete ayu.da 1t:~ Amargo. Los dos emprenden el camino 
de Granada • ••• ) 

Ya. se ve que nunca llegarb a ·Granada, ,.~e tendr! au SOledad 
.!2!1 desoanso. Eate diUogo fantlstico con au fuerte drama as un 
ejerc1eio dramltico en que Federico iba desarrollando sus ideas 
tocante al teatro tr!gico que ven!a.49 

El Utim.o poemita del Cant. ~ondo as la "Cano16n de la madre 
del Amargo." En seta canci6n enoontramos a. 1a ma.dre que sutre Sll 

gran pena con resignac:lc. El gante jondo va a terminar con la 
resignaoi6n bajo 1& senal de la c:ruz. ll~ rasgos del "Romanoe 

i,i 
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p.el emplazado," que sugieren que esta canci6n originaJ.m.ente hub1& 
~a sido parte do este romancet 

"Oano16n ••• " "Rom.anoe ••• " 
Dis veint1a1ete de agosto 

eon un cuchi110 de oro.50 
El veint1cinco de JUDio 

abri6 SUB ojos Amargo. 
y el veint1einco de agost~l 
se tend16 para eerrarloa.:> 

~ay versos semejantea a los de lod!! de sanS£!* 
"Oane16n ••• " Bodas 

Lo llevan pue ato en m1 sabana~& te pongan al pecho 
mis adeltas y mi palma. oruz de amargas adel.tas J 
• • • • • • • • • • • • • • • albans. que te oubre. 

La cruz. IT vamos andandol52 de reluciante seda,53 
Ademls, hay versos semejantes al tillago en prose. de Bodasl 

1 r 

-Oanoilm ••• tt 

La cruz. No 110ra4 n.1.ngg:na. 
E1 Amargo esta en le. lune.~54 

Madre 
••• Mi hi~o as ya una voz osoura detr!s de loa montes • 
••• ~!e quieres ealler? No quiero llantoa en eata casa.55 

bargo lleTan mueho de 10 te:m.!tico de Bodas de s~~: un jine1ie 

que de. oarreras al oaballo (Leonardo,. su oaballo) .. un joven 
senc1110 e ingenuo (al Novia), Los cuohillos que van solos al 
coraz6n (tems. que predomina desde a1 primer aoto de Boda~), los 
pies 1nquietas del lbnargo (y del Novio). Bohre todo, 18. madre 
venc1da. euya res1gnao16n representa bien la digxd.dad del espirt .. 
tu humano (la Madre). ~No es pos1ble que 10 dam's del Oante 
jondg. por tener los protagoniStas de 19. :Muerte que avanza 'Y' e1 
Allor que hu;ya. tamb16n pueda llevar alga de 10 tem!tioa de esta 
tragedia? lA veri 



CAl-:tTULO VII 

Arturo del Hoyo (recopliador). Federio~ Garcla ~oroat ~brap, 
oom¥letas (5a. edici6n aumentadaj UaCfiZl.ds As'Urar,9 S) t 
p~Sl~. "Conversaeiones literariaeJ Al hablar eon 
Federico Garcia Loree.. " Publioadas en La Voz. Madrid t 7 de 
abril de 1936, por Felipe Morales. 

Ibid. 

Ibid. 

~!..ecionario encicl 6dico t 218.. 

5., Joe' }Aora. Guarnidc. F&dertc~1arcta Loree. 1 au mu"ndo (Buenos 
Aires. Editorial Losa(!a.. r 5 't p •. 19;. ' 

6. Seg6n More. Guarnidol "Federico t\l.', en efeoto t . un Jug1ar 
••• siempre desinteresado del 6x1to lejano y frio. Lo que 
deaeaba. y oonaeguia s1empre era eneender ls inmed1ata chis-
1'a en loa auditorlos de grupolt. Ibid. t PP. 114-15. Ses.-6n 
J~dwin lIonigt 11:By his musical a..'1.d poetic reoitals, he held 
a 8'3r10u8 iutelleotua1 crowd Ullder the same enohantment 
whioh a laX'ger theater audienoe was later to .feel on wi t
neasing his pla;ys." GtU"cf.aLorca. (Norfolk. New Directions 
Paperbook. 1963) t p. ~. 

8. Ibid .•• p. 309. nSevilla, " i;oema de 1a saeta.. 
, :I 

9. Ibid •• p. 314. "Danza, '* i,iA;ticO, ,~e, 1a ;eete;era. 

O. !bid •• p. 315. "lkfuertc de Is. petenera. n 

1. Ibid •• p. 298. "El grito. tI l:oe:ma. de ~!i1 s1~~1~a ,~it~. 

2. Ibid •• p. 300. "Despu6s de paear. " 
13. Ibid., ])p. 

;2etenora. 
312 y 317. "Oampana" y "Olamor." ilr6t'£9 4. la 
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Clemente Cimorra, :m1 cante oudo Orio-en realidad folk-
10r1oa (Buenos Aires: I tor e. .. c ap re, ,) ,p. / • 
Nor'6erto Pinilla resume. bien 61 caracter dramatieo de 1a 
roes1.a lorquiana: ". ... 1a. :poesia. del autor de t I~OE:liLt. m~L 
CAl~'J:t:; JOJ:JDO t, no es pur'o ejercieio de eatile t .... :Posee 
i'uertes pulsa.eiones h1"Uilanas. Be el drama patetieo •••• La. 
poematica. eubjetiva de Garcia Lorea. sa sustcnta en rulecuo
i:ias que se puoden eseenificfU'. Hay, rues, COIllO un subs·l.ira.
tum dramatico en sus creaciones de l1naje lirico." Cineo 
~etas (Santiago de Chile, M. Barros Borgono, 1937), pp. 
·'-68. 
Obrss comrletas. p. 306. "Eneuentro." Poems de 1a. sole!. 

Federico Garcia Lorea, Poems del cante ~ondO (Madrid: 
Editorial U1ises, 1931), p. 143 Y p. 16 • 
Alfredo de 1a Guardia, Garcia LOrCS! Persona y ereaci6n 
(3a. edic16n; Buenos Aires: Editor aI Schapire, !9$~', 
p. 331, n. 1. 

21. Obras completas, p. 1598. "Cartes de Federico Garcia 
Loree." Carta a Jorge Guillen en marzo de 1926. 

22. 

24. 

26. 

Ibid., p. lxiv. Federico en persona. "c.Qu' fue de ese 
poems? Una 'Oanc!5n del gItano apaleado', probab1emente 
tragmento del romance, termina la tEsoena (en prose.) del 
Ten1ente Ooronel de la Guardia Civil'." 

Ibid. f p. 329. 

Ibid., pp. 1597-98. "Cartas de Federico Garcia Lorea." 
Carta a Jorge Guillen en marzo de 1926. 

Ibid •• P. 329. Se pueden ancontrar capIas del eante anda-
1uz en que e1 cantaor d1rige 1a palabra al senor alcalde. 
POI" ejemplo, hay eeta peteneral "Senor alcalde mayor/no 
prenda uste a los ladrones/porque tiene uste una hija/que 
roba los eorazones." "Petenera," Eneiclopedia universal 
europeo-americana tES~as!.) t XlJIV, !9. De mod:o que ~arcra 
torea sIgue presan ~onos la fachada del cante 'anda1uz en 
los versos de su Cante jondo. 

Obras completes, p. 300. 

W. S. Gilbert y Arthur Sullivan, H. M. S. Pinafo.re (Nueva 
York, London Records, DSA 12091A=42;4, lado 2; "n1alo~e," 
pp. ;-4. Fernando Vazquez Ocana describe la Escena aS1; 
hEl poeta ••• simboliza en e1 tricornio Ie persecuei6n. En 
'Escena del teniente coronel de la Guardia Civil', FederiCO 
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formula un sutil humorismo con solo dar enfssis a 1s condi
cion de oricia! superior de la Benemerita." Garcia Lorea; 
Vida, cantico y muerte (Mexico, D. F.: Biograf!as d-and:esa, 
1957 , p. 142. 
Obraa c01J1"Oletas, p. L~54. "Romance de la Guardia Civil 
espano!a,~ Romancero sitano. 

Seg6.n V. S. Pritchett el sistema es as!: "In the south, in 
Andalusia, the Civil Guard is the traditional ally of the 
bailiff on the large estates, who watches the hU<'-s8 popula
tion of' serfs •••• The Guards, of course, represent corporate 
order, solidarity, discipline, and loyalty; whatever may be 
said against them-and they have behaved at times with great 
cruelty and are agents of a rotten system-the Spanish state 
is unimaginable without some such body." The Spanish 
';I!,emper (~fueva York' Alfred A. Knopf, 1954", p. 250. 

:IDs decir, el gi tano de 18. "Canci6n ...... tf se acerca mas a la 
realidad. Originalmente, hubiera sido mas irreal, como el 
gitano de la Eseena que tione nubes y anilloa en su sangre. 
En la carta ya cIiada a Jorge Guillen tocante a1 romance 
del "Gitanill0 apaleado," Federico escribi6 que "la sangre 
que sale p~r la boca del gitani1lo no es ya sangre ••• , les 
airel" Obras comEleta§, p_ 1598. Sea como fuere, Is. 
"Canci6n de! gitano apa1eado" era 1a realidad para algunas 
personas. Otra vez, v~~os a recordar las palabras de 
.Arturo Barea, que nos er,l;11ica como al::;;.'U!l.os versos 10rquia
nos, aunque son apol!ticos, podian incitar rebeldias emo
cionales en e1 espanal simple. Con respecto a esta can
cion Barea eseribe as!: "Para los mineros asturianos que 
aseaparon vivos dales Comisar!as y cuarte1il10s durante el 
'bianio negro' de 1934 y 35, eate grito del muchacho tortu
rado por Is sed, que auena con beberse el mar con sus peces 
y sus barces, que pianss en la !rescura del papel de plata 
y la seda oontra au piel lacerada y ardiente, era puro rea
lism.o y una llamada a 18. acoi6n., no li1'ica simboliata in
spirada en e1 folklore :::;itano." Arturo Barea, Lorea e1 
Eoetady su pueblo (Buenos Aires: Editorial Losada, t9$6), 
pp. ~~-~3. 

31. Coraa comp1etas, p. 332. 

32. Garcia Lorca, al contestar a un interlocutor POI' qu£ hay 
mle coplas gitanesoas tocante a la madre en lugar del padre, 
demostr6 au conocimiento de Is gitaner!a. Dijol " ••• 
los gitanos ••• viven un r£gimen de matriarcado, y los pa
drea no son tales padres, sino que son siempre y viven como 
hijos de aus madras. De todos modos, hay en 1a poes!a po
pular gitana admirables poemas dedicados a1 sentimiento 

, 
"I 
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paternal, pero son los manos." 
eon un caricaturists salvaje." 
jUl.i.io de 1936. 

34. Ibid. 

Ibid., p. 1818. "DiB.logos 
Pub1icadcs en E~ Sol, 10 de 

POI' 10 visto, el gitanoapa1eado esta agonizando. Luis 
Oernuda escribi6 de una dificu1tad tocante al Romancero 
r.itanol ffAs! que hey' ••• cierta oscuridad proaeoente ae 1a 
n81~raci6n (sin aludirahora a la de la expresion), de la 
cual solo se nos dan momentos aisladoa, vislumbres de ella, 
y 10 demas tenemos que l?resundrloff • .Estudios sobre 12oea!~ 
ea~afiola oontemIoranea (Madrid. EdieIones Gua~arrama, 
I~~', PP. 214- ;. PUes bien, habria mAs oscuridad eon 
respecto a la "Cane16n del gitano apalcado" que as un frag
mento de un romanoe, a1 tuviera que leerla sin saber de la 
contextura del Cante iondO. otra vez la muerte servira el 
prop6sito de la'uniaa de la obra. 

36. Obr?s ,gO!l1p1ets.:s, p. ,:;2. 

37. Ibid. Para penetrar en 1a sib~ifieaei6n del gitano de 1a 
Es,ena, vale ls. pena eonsiderar las palabras siguientes de 
II reno de 1a Guardia y Edwin Honig' "Su arte, su poesia, 
se ahincaba en la vida, pOI' obra de una erguida solidaridad 
humans., reaceionando contra los cultores y los oomentari
stas de la tdeshumanizac16n t ; ••• Federico Garcia Lores. ya 
en 'Poema del Cants Jondo' ••• adopta ese tono entranable
mente humane con 1a tEscena del teniente coronel de 1a 
Guardia Civi1'-donde aparecen entroncadas, como en un pre
sentimiento, ls. persecuci6n re1igiesa, la social y ls. ra
c!sta- tt

• La Guardia, :p'p. 76-?? "FroL1 the gypsies, Loree. 
gradually learned that the fL"'<ities, the constraints of 
natural law, \'iTere the lessons which had somewhat escaped 
the modern world. 'N'hat was given him as practicall;), a 
gift at birth-thf; oapacity for t the cr1.1iCk disCQrnment of 
human suffering-were preoisely those sympathies whioh were 
quieldy atrophying in sooieties mora betrogeneou8 than that 
or Andalusia." Honig, p. 57. 

38. Cimorra, p. 150. 

39. Ibid., p. 190. 

40. Qb:r:as completas, r. 1806. fI},<;n 01 Atoneo; 151 poete. Garcia 
toros y au nomancero ~itano.n Publicads. en El Pueblo 
Vasco, San ~ebas~!An;S de marzo de 1956. · 
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41. Ibid., p. 334. Dia1ofio del Amargoj Campo. 

42. Desde alli en adelanto, Amargo emp1ez& a eumplir 01 papal 
afarente del emplazado. Arturo Beranguer Carisomo nos ex
p {ca '6:i.en quien es el Emplazadol trLun condenado a muarte? 
tun perseguido?; nada de todo estol emplazada os 18. raza 
cani, viotims. de su destino dolorido, errabundo y supersti
cioso; emplazado es el gitano que morira joven, desangrado 
el cuerpo, solo con 61 mismo ••• sin h1storia, ni porvenir, 
briznas del destine, envueltos en esta cosa enorme que se 
llama Naturaleza". Las mascaras de Federico Ga~c!a Lores. 
(Buenos Aires: Talleres ~u!z nnos. t 1941). p. 81. §!h 
embargo, hay que roeordar que 10 gitanesco es una fachada, 
y detras de ella as 01 pueblo andaluz y au traged1a. Seme
jante a laEscena, se puede extender la signif1cac1on del 
1'i6.1050 hac!a 10 universa.l, debido 0. la irrealidad. 

Obras cOmpt~M~s" p~ 1254. Para Federico todas las cosas 
lievan ia ~nsinuac~6n de muerte, aun los pies; "Al ver 
unoa pies quietos, con esa quiotud traGica que eola.m.ellte 
los pies saban adquirir, uno piansat diez, veinte, Quaran
ta afios mas, y au quietud eerl absoluta. Tal vez unos mi
nutos. Quiz! una hora.. La muerte esta en ellos. ft Ibid. t 
p. 1756. "La vida de Gareia Loree. poota. It Publioada en 
Critical Buenos Aires. 10 de marzo de 1934. Amargo sutri
rIO au soledad i3~ descanso t porque eata criatura ratleja 
sentim1entos der-poetas "Hay un comienzo de muerte en los 
ratos que estamos quistos." Ibid. 

'Como seria In r~erte que espera 8.1 Amargo? Sa pueden apli 
oar las deseripeiones hechas por Alfredo de In Guardia a 
!! Muerte ausente del ;QiUo5,ol "Bu muerte sera, tambi&n, 
una muerte andaluza, una muerte de cante ,:londo, una mujer 
triste, perc no espantosa, enamorada. ae los hombres vall.en
tes y robustos, como una buena hembra." La Guardia. p. 165 

45. Cimorra, p. 201. 

46. qbras eqm£letas, p. 1258. 

47. 01morra, p. 203. Despues de huber leido la poesia lorquia
na, podemos oonjecturar 10 que eran los sentimientos de 
nuestro poeta. nes~u6s de heber oonodido 61 teatre lor
qUiD.l'10, podemos tener m!s 9€lc;uridad de nuestras conJectu
ras, porq~e en 01 drama trag1co oomo Bodns de san~e y 
Yerma hay mueho lirismo de que sa pue~a. enten!er meJor por 
fia$er concretizado en una acci6n completa. No hay trag
mentos, disenos y cuadros, sino un sucaso en au entereza. 
SegUn Jose Antonio Balbont!n: "In contrast to wlUtt happens 
in the oase of other authors, Federioo reveals to us his 

" 

I' 
'I 

I 

I 

'I 
"1 
! 

i,l 
I' 1,1 

1;1 





CAPiTULO VIII 

CANTE J01~DOI PASO IlIiIPORTAUTE "I 
HACIA BODAE> DE SANGRE 

IiA MADRE DE BODM: 

"Vuestras l&gimas son 1agimas 
de los ojos nada mas, y las mias 
• •• sertm. mAs ardientes que 18. 
sangre. it1: 
LA MADRE D.EL CANTE .A'JDALUZ* 

Detrls de 1a caja 
110raba au mare. 
no lloraba aguita 
que lloraba s~e.2 

1.'·11' ·,1 
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En Poem$. del cante Jendo y mAs tarde en el Romancero fiitano 
el teme. de la muerte misteriosa y violenta, la muerte entre mozos 
enamorados debido a los eelos y el odio, nos presenta con las 
senales de los personajes del future drama trig1eo del pueblo 
andaluz. Bodas de sangre. LDe d6nde vienen los personajes de 
~odas? tel Novia y le Mad1'e? tla pobre Madre que ha perdido a 
su marido y a un hijo y que va a parder al otro? 'De d6nde viene 
la Novia? LLeonardo y su buena esposa? Alfredo de la Guardia 
nos avisa que el "asunto en s1 de 'Bodas de sangre't esta tomado 
de un suceso pasional, segdn las refereneias de una de las in
terpretas del poema." (Es decir, Margarita Xirgu.)3 El hermano 
de Federico Garcia Lorca, Francisco, esta de acuerdo. En el prO
logo sobresaliente de Three Tra',sedies ot Federico garcia Lorea 
escribe as!: "It has already been told how Blood Wedding was in
spired by a newspaper account ot an incident almost identical witt .. 
the plot of the play. which took place in Almer!a.n4 Sin embargo 
hay que considerar las intluencias que recibi6 Federico durante 
au niiiez. 

Federico fue un osc1)cnador mu:y atento cuando su padre y su 
tio le contaban las viejas h1storias de la Vega. SefsUn Jose Mora 
Guarnido. 

Oualquier hombre de la Vega tiene relatos de ••• las 
viejas historias de los pueblos. las a veces pintores
cas y a vecss dram!ticas luchas de oapuletos y montes
cos aldeanos ••• familiae que, sin saberse muehas veaes 
por qu6, otras eabiendo demasiado. se odian deede la 
infancia hasta la ancianidad. ninos que se apedrean por 
las esguinas. 0 mocetones y hombres maduros que se evi
tan en las calles 0 se buscan con las navajas en'tre los 
olivos.5 

aabian relatos que pudieran expliear el tondo del "Romance de la 
Guardia Civil espanola" del gomancero gitano. 

Otra fuente de la tragedia folkl6rica del teatro lorquiano 
as la historia de Mariquita. la anaians. que hac!a visitas a la 
~asa de los GarcIa Loree. para vender sus mercancias. En una con
ver~ac16n reconstruida POl.' Jose Mora Guarnido. Mariquita contest6 

I: 
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~a pregunta del pequeno Garcia Lorca asia 

••• tree 11ijos tuvel mi Juan, mi Antonio, mi Manuel 
• •• IIOS dos may-ores le salieron al padre; ••• if me los 
mataron como a1 padre, en la puerta de una taberna. 0 
en medio del olivar. a traioion, sin que nadie se atre
viera a decir qUi6n fu', ni yo misma ••• los mortaj', 
los llor' if vivo tranqu1la ••• 6 

~ariostpersonajes, sucesos if impresiones del Poema del cante 
Ijondo. 81 Romanoero sitano if las Boda~ de sangre previenen en 
warts de eata breve historia de Mariquita.' 

En la Solei del Cante jondo hay una luella sangrienta if fatal 
("Pufial tl ) entre hombres embozados (ftPueblo"), la eual acaba en la 
Inl'tl'8rte s hay un hombre mucrto on la calle y 113. gante miedosa en 
la casa ("Sorpresa"); hay otro hombre desangrando debido a la 
~raic16n de una mujer ("Encuentro"). Se desarrolla al tame. de 
P.uchas en el Romancero si'tano. Sa muriaron Antonio ("Muerte de 
~ntonito 81 camboriO")8 y Juan Antonio el de Montilla ("Reyerta") 
POI' luchas sangrientas y fatales a la msnera de Juan y Antonio, 
los hijos de 1a pobre Mariqu1ta. El desarrollo m!s completo vie
ne en Bodas cuando se mataron Leonardo y el Novio. Hay un hilo 
direeto entre el hombre tra.cion$;l.do POl' una mujer en "Encuentro" 
y el NOvia en ~oStas. ev&anse la esquema, p. ll6.) 

En "Sorpresa" hay 1a evocaei6n de "Madre" y un hombre muerto 
en la ealle. En "Reyerta" a 

En 1a oopa de un oliyo 
lloran dos viejas mujeres.9 

~o cabe duda que son madras. if pueden ser la.s madras de los que 
luchan. En Bodas la Madre mama habia visto a 6U hijo mayor que 
"estaba tUl!lb~dO en mitad de la calle.1I10 Deapu6s de 1a muerte de 
au otro hijOt 1a Madre no quiere salir de su casal 

Aqui quiero estar. Y tranquila. Ya todos estln muertos. 
A medianoehe dormir6, dormir' sin que ya me aterren 1a 
escopeta 0 al cuchillo. Otras madras se asomarln a las 
ventanas, azotadas POl' 1a lluvia, para ver el rostro de 
sus hijos. Yo, no.1l 

Asimismo la Mariqu1tal "' ••• los mortaj&, loa 11or6 y vivo 
tranqu11a ••• ,"12 
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Despues de haber pod1do vcr los etectos de alf~as tuentes 
de la tragedia folk16rica de Garcia Lorea. vale la pena seguir 
estudiando la relaci6n entre Cante ~ondo y Bodas de san~e. Par 
la primera ojeada parece que haya dos mUIJdas diatintosl el de 
los g1tanos de Granada en el Cants jondo y e1 ~omancero flitanot 
y el de los eampesinos del Sur de Espana en Bodas de sangre. S 
embargo. la esencia de su gitanismo eSt eomo ya sabemos. "un re
tablo (mdaluz de todo e1 andalucismon13 v1sto por los ojos de 
ederico. El poeta nos avisa que el personaje real de su Mundo 

gitano nes le pena que se f11tra. n14 Y lono es la pena el per
sonaje principal de las Bodas de sangre? Es que Garcia Loroe 
segata creando 10 regional con direcci6n universal. 

Sa puede considerar el Poema de Ie a1~)U1r1ya 51 tan{! como un 
obertura de Bodas. Es una obertura que oonsiste en los melodies 
(temes princ1pales) que vienen en Bod~st la tr1steza del pasado 

el amor d1ticil del presents can el enlace y el desenlace de 1 
uerte. Para demostrarlo. voy a hacer una compa.raci6n. citando 

extensivamente versos de las dos obras. Estamos en e1 campo de 
olivos (nPaisaje") y de las vinas (Boda;). POl' "La guitarran 

sabemos de la tlecha sin blanco (amor imposible) y 1a tarde sin 
mana (aviso antieipado de 1a tragedia). Sabemos de la 

.Arena del Sur caliente 
que pide came1ias blaneas.15 

a tierra de Andaluc!a avoca ps.sion.es tall grand.es que termina en 
1a muerte per la violeneia. En Bodas Leon.ardo dioe que 61 no 
iene la culpa a n que 1a culpa e a d.e 1a tierra" .16 En Bodas la 

r.adre habla de su sueno que "11eve camelias de escarcha sobre el 
eamposanto ••• 1eeho de tierra. e~ que los oobija y que los 
.. ece por 01 ciel0. ,,17 

"151 L~rito" nos ds. recuer-do de le. tristeza del pasado. porque 
1 grito de ls. siguiriya gitana e1 "la pat&tica evocac16n del 

lunas y otros vientos.n18 En Budas 1a Madre I. 
lamental "Cien afios yo viviers. no hablar!a de otra cose.. Prime 
0, tu padre • ••• y yo 10 distrute tres enos escasos.nl9 

I' : 

I: 

'I 
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Viene "El ai1ene1o". 
Oye t hijo mio, 191 ailencio. 
Ba un allencio ondulado. 
un ai1encio 
donde reabaian valles y eoes 
y que inelina las frenton 
haeia 191 suelo.20 

-ste silencio tan din&mico representa 1s tristaza tan pesada que 
i.nelina. las frontes hacia 191 Bualo: un signe de ls desesperaei 
In Dedas la Madre habla de le.. deaesperaci6n que la "pica en los 
ojos y hasta en las puntes del pelo .. ,,21 

En HEl paso de la siguiriya" aparace una muchaeha morena que 
tiene 191 coraz6n de plata 
y un punal en la dieatra.22 

unque la voz argentina de la muchacha morena que viana nos 
agrade, la agudez del do~or vivo que ella lleva nos entristece-
'. ia. Asimismo siente 1a Madre al hablar de 1a Iiievia: nyo a~ que 
la lJluchacha aa buena.. • •• y siento, sin embargo. euando 1a 
nombro, como s1 me dieran una pedrada en 1e. fl."enta" n 23 La ![adre 
recuerda algo que a veces los hombres olftdan. &Qu6 puede sar? 

s que "un beso 0 una mirada baeen e1 terrible oticio de 
punall n24 

En "Despu6s de pasar" pasariames a la hora Quando hubiera 
podido suceder 1a tragedia. 

Los n1iios miran 
un punta lejano.25 

.Est! montsdo a caballo al hijo, 0 sea 191 Novio, con el jinete d 
ls Muerte a ls manera del Amargo? Ray que reeordar las palabras 
del Jinete en e1 D1!.ogo del Amarso. El Jlnete no va a esperar. 

Ahora no te negaras til montar conmigo. • •• IVamos, sube! 
Sube de prisa. Es :neoasario llegar antes de que amanez
os ••• Y toma eate cuoh1110. ITe 10 1"ega101 26 

Y grita Amarg:o lAy yayayay! Ot1"a vaz, los niiios miran un punta 
lejano. El Jinete eon au n.evo companero hubiera pasado haCG 

poco. En Bodas la Madre laments. "M1 hijo as ya una voz osoura 
detr!s de los ~ontes."27 

I' i,·il 
'II IIi' ' 
,I!II 
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En "Despues de pasar": 
Los eandiles sa apagan. 
Unas muchachas ciega~ 
preguntan a la luna t 28 

eber!an preguntar: "l.por que? Luna." En Bodas 
aso de la suplicaciones de los 1enadores, 

Leiiador 30. 
lAy luna mala! 

1s. Luna no haee 

Deja para 01 amor 1a osoura rama. 
Leiiador 10. 

lAy triste luna! 
lDeja para el &mOl'.' la rama oscura!29 

ero la Luna no va a permitir que la Novia:! Leonardo se eseapen, 
"deja un cuchl11c abandonado en el aire, que siendo aeecho de 

lome qulere eer dolor de sangre. u30 

En "Deapues de pasa.r": 
y per 61 aire aseiend~n 
espirales de 11anto.31 

~n Bodas 1a Madre mandaI 
&Te quieres caller? No qu1ereo llantos en esta easa. 
¥u~stra.s llgrimas son 1!g.r1mas de los ojos nada mAs, 
t'las mias vendran Quando yo este sola, [despu's de 
apagarse los eand11es] de las plantas de los pie8£ de 
mis ra!cest y serb nils ardientes que ls. DangrEh'~ 
I ... ,)s \';I31'80S finales de la obertura vienen en "Y despu&s": 

El coraz6n, 
fuente del desao, 
se(Lde-svaneee. 

(Solo queda 
81 desierto.) 

La ilus16n de ls. aurora 
y los besos, 
se desvaneeen. 

Solo queda 
el desierto. 
Un onduladQ 
desiarto.33 

En Bodas lamenta Is. Madre: 
Remos de pasar d!as terribles. No quiero ver a nadia. 
La tierra y yo. Mi llanto :! yo. • •• IAyl IAyl ••• 
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••• JTan pobrel Una mujer que no tiene un h1jo 
siquiera que poderse l1evar s. los 1ab1os.~ 

~(~& quada? Solo quads. 01 desierto, 0 saa 1s. tierra dolorosa. 
donde Se s1gue evocando pateticamente 01 amor bajo otras lunas y 

otros v1entos. 
81 e1 foema de 1a s1p;uiriza stMa as una obertura de Bods.s 

Ide sangre. se puede eons1derar e1 cante que sigue, Poems. de 1s. 
solea, como un esbozo dram!tico del tercer aoto de la m1sma obra. 
Antes de d1scutirla. hay que daree Quanta de que le. 801e1. cante 
que pertenece al Poems. del eants jondo, pub1icado en 1931, es un 
poems. que he. pasado al estado superior. y e. 1e. vez es e1 concre
tar de ideas que forman un esbozo dram!tieo del tercer acto de 
:Sodas de sa:tl,?:'re. represents.do en 1933. POI' 10 viato. hay muchas 
revis10nes del Cante Jondo pOI' Garcia Lorea. No hay solamen.te 1a 
revisi6n de algunos poemas con respecto a sus versos, sino tam
bien. (y esto es 10 que import a mAs) 1a revisi6n del arreglo de 
los poemas del C;nte ~ondo. 

Los poemas de la Solea "se public6 primeramente con el titu
lo de P\arlo de la Sole! en Antonia Merc' (New York. Instituto de 
las Espruia. 1930)".3~ Puss bien, se puede vel' una revisi6n bien 
avenida pOI' eomparar Planod! la &:101ea de Antomsa,Mero& (1930) 
con Eo~.!D§ ,i!9 10 solea de Poems. d!l; cent. \loltdo (1931).. Hay &1 

aiiadir y el qui tarse de ciertos poemas I 
Plano de Is. Solei Poema de 1a sole! , 
Tierra quieta 
Pueblo de 1a Sole! ---Calle -- -
La SoleA 

Adivinanza de 1a guitarra / (Se 
Candil / quitan para formar 
Cr6ta10 / parte de Seis eaRrichos.) 
Madrugada 

Tierra sees. 
Pueblo 
Puiial 
Encrucijada 
lAy! 
80rpresa 
La sole! 
Cueva 
Eneuentro 

- - -Alba 
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Es decir; entre 19;0 y 1931 se eonvert10 le. Sole! en un ca~te mas 
superior y s. 1s. vez nos presents. con un esbozo dram.!t1co del 'ter
cer acto de Is. tragedis. folk16rica que viane an 19;,. Es un 
ceLts B!S superior porqus: hay mas unidad y integridad POl.' tener 
una historieta mas completa de lstragedi8.' hay mls orden pOl." 

aiiadir "Puiial" y It lAysn. los que intensifican la nota dramltics. 
antes de 11egue la mujer que represents. a1 cants mismo (ls Sole& 
enlutada y panss.tiva con esperanzas vanas) , hay mas 1ntegridad 
POl.' qu1tarse "Or6ta10" que pudiera paltar 1a nota dramAtica del 
Icante. Hay que fijarse en que "Or6ta1o tt pertenece e. Seis capri
Iohos en O,anta ;iond~,! 

Ahora. vamos a vel.' 81 el P2ema de 1e. solel del Caste jondo 
~s ademls un esbozo dramltico del tercer acta de Bodse de sanzre. 
iEl pr:tmer poemita. nos presents. lalocalidad de B()~aSi :~'l'ierrEl 

t .4 

~ecatf. Es 10 contrario de le. tierra. donde vivia le. madre de la 
~ovia. Es le. tierra "de Is.s hondas cisternaa" y "de 1e. muex'te 

sin o~OSnt;6 porque no cae suficientemente 1a lluvia. 1a que nos 
trae las gotas. 0 sea los ojosl 

Y son las gotas. o~os de infinito que miran 
al i,nf1n1to blax:.oo que les sirvi6 de madre.:>7 

For 1a falta de 1a lluvia es una tierra de tanto calor que con
sum16 a la madre de 1a Novia. Es una tierra de tlechas, pero 
aqui las flechas de Amor "son de llanto n .;8 Por esta tierra 
sop1a 61 viento y la briae.. El v1ento lorquiano as a veces una 

~ncarnaei6n de 1a pas16n humans. Hay viento en el 011 var t en la 
sierra. y por los caminos; hay viento en casi todas las partes 
exeepto las alamedaa. Hay brise. en las alamedas, Es que segUn 
le. flora lorquiana los llamos representan el &rbol de conoe1m1en
to, porque ellos erecen a las orillas de los riGS de donde beben 
el agua. Y e1 a[SUal 

Ella 11eva secretas 
de las boeas humanas. 
pues todos la besamos 
y la sed nos apaga.39 

~ Is. briss. as "como un b'lsamo blanco".40 Es decir, en eats. 

II 

1,1 
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ierra seea, 0 en cualquier tierra, hay 10 inmoral y 10 moral: 

10 inmoral se representa por e1 viento que as la pasi6n sin tren 
10 moral se representa pOl.' la brian en las alamedaa que es la 
pasi6n domina.da POI' la facultad inte1ectiva que emplea 131 conoe!
miento. En fin, estamos en la tierra soca, 1a tierra de bodas de 
sangre. Estamos en la tierra. en donde rona, lucha, grita, surre y 

ere el pueblo, porque en la poosta lorquiana • 
••• Y el hombre miserable 

es un &ngel ca.!do. 
La tierra es 131 probable 
Paraiso perd1do.41 

En "Pueblo" hay un calvario sobra el monte pelado. LNo hay 

aqui un presagio de que alguien va a morir por traici6n, desan
grtmdose para redimir algo que se he. perdido? Y pasan hombres 
embozados POl.' las calleja.s en direeci6n de 1a 1,1u(;:1T."l:;&. ".Por q11~? 

orque sepia 01 torbe1lino de la pasi6n human8o. De modo que hay 

en las tor.res 
veletas g;1rando. 
Eternamente 
girando.42 

Se pueden considarar las torras lorquianas como la torre de Babe 
erta de Dics, porque este nombre se dB. a toda contusion, y con 

res:pecto a au fe y e1 otro mundo Federico v1via en la inoerti
dumbre~ En "La veleta yacente" (~ibro de Roemas) nuestro poeta 
dirige sus palabra.s a la valeta oaida que b.unde ba~o al legeo: 

Y ojala pudiera darte 
POI' eompenero 
eate ooraz6n m!9 
.tan inciertol44 

ay que notar que las veletas granadinas, adem!s de tener la for 
ma de la cruz, elmbalo de 180 Crist1anidad, que as 10 moral para 
Federico, tienan 1a forma de un coraz6n, slmbalo de 1a humanidad 
que bueca. el camino justo. Las ve1etas que giran en las torrae 
indican la falta de orientaci6n hacia 10 moral decido a1 vian-lio t 
o sea a las paSiones.45 

En "Pueblo" lamenta e1 poetaJ 

i 
'I 'Ii 
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IOh pueblo perdido, 
en le. Andaluoia del 11antoS46 

En Bodas sopla 01 torbel1ino de 1e. pasion humana, Hay un hombre 
dominado par au pasi6n, Leonardo, que huye con le. mujer traidora, 
la Novia. Hay un hombre, el Novio, que los busea para redim1r 
honra, cueste 10 que cueste. Hay una. mujer. la M.adre, que sutre 
el dolor mAs agudo debido a la violencia del pasado. Rabia la 
madre de 1e. Novia, consumida POl." e1 calor de la tierra seca. 
Habrl una nueva viuda, la buena Mujer de Leonardo. que tendrA qu 

encerrarae en la tumba de au case.. He aqui al pueblo perdido. 
En "FunarI suoeda la lucha sangrienta y fatal. El poeta nos 

describe el poder horrible del punal que penetra en el corazon y 
como un rayo de sol! 
incendia las

7
terrib es 

hondonadas.4 

Asimismo la Madre lamenta a las vecine.s que 01 ouchillo penetra 
fino 

POl." las carnes asombrada.s 
y qu~ se para en el attio 
donde tiembla enmaranada 
10. osoura raiz del grito.48 

Los dos estribillos de "Punal". 
N.0. 

N2 me ItdR1t9!S. 
Ii· 

son un presagio de los ados largos gritos desgarradOsu50 de 
Leonardo y del Novio a.l encontrarse en las garras de la Muerte. 
El poetn ao __ 1ema la lucba., En efecto, en las impresiones de 
].a ~A olmos e1 grito de 10' hombres heridos tatalmente. perc 
no loa ve~$. Jud.miamo Gn is$las de sane;a:;e. as1m1smo en la tra
gedia ell.lea. no vemoa 1a vtolencia. sino la oimos. 

En 1tEnorucljada" y '*BC%1,resa" hay una impresi6n desoriptiva 
de 1a oalle despu6s de haber sucedido le tragedia con toda la 
tensi6n dramltica que l1eva 1a muerte violenta. El poeta 1a
mental 

Pol." todaa partes 

I, 
i I 
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vao e1 pufia1 
en e1 ooraz6n.51 

De esa manera sabamos del fin tr!gico debido a ls lucha perpetua 
entre 01 Amor y la Muerte. As1m.ismo an Bodas 1a fJIand1ga (la :ve 

soniticaeion de Is Muerte) de. a las Muchaohas una descripeion de 
1s nueva tragedia que ha ocurrido en al arroyo. 

En tU7!"1 
El grito deja en el vianto 
una oombra de clpr6s.5~ 

siendo 'sta una sombra de la melaneol!a.53 Otra vez, vamos a 
raoordar 10 que lamenta la lladra en BodaSI nUi hijo as ya una 
voz osoura detr!s de los montas."54 En "IAyI" e1 estribri110 es 
una sdp1ioa para que le dejemos a1 poeta solo con sus l&grimasl 

(Dejadme en este campo 
llarando. ) 

• • • • • • • • • • • • • 
(ye. os he dioho que me dej6is 

en este caw.:po 
110rando.»)' 

Otra vez t vamos a recordar las palabras de ls Madre an Bodas con 
respecto a sus l!grlmasl "las mas vendrlm ouando yo este sola, 

"56 ••• 
En "Sorpresa" la exclamao16n "Madre" nos da recuerdo que a1 

muarto, POI' 10 visto deseonocido, as e1 lujo de una pobl'e madre, 
la persona que puada sufrir 1e. pena mas aguda l' mls honda. Otra 
vez t vamos a recol:'dar a1 Iamento de la Madre en Bodasa 

Remos de pasar d!as terrible. No quiero vel' a nadie. 
La tierra y yo. Mi 11anto y yo. Y aetas cuatro paredes. 
lAy! IAyl 
• •• I Tan pobre! Una mujer que no tlene7UIl hijo si
quiera que poderse 1IeTer a los 1abios.' 

La randla de eata Madre es una "casta de muertos en mitad de 1a 
calla. u58 De vor~ Bodas de sans:;e as un dram.a de 1a madre van
eida. Y en "Sorpresan 01 muerto se qued6 en la calle. 

Era madrugada. Nadle 
pudo asomarse a sus ojos 
abierto$ al duro aire. 

) I 
I 
I 
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Que muerto sa qued6 an la calle 
qua con un puiia! an al pecho 
y que no 10 concc!a nadia.59 

He aqui la inf1uencia de la historia de Mariquital n ••• y me 10 

mataron ••• a traioi6n, sin que nadia se atreviera a decir quien 
rue, ni yo misma". 60 8i la historia de Mariqu1ta as la fuente 
de la casta de muertos en mitad de la calle. Federico ansde m!s 
fuerza dramatica. porque 18. Madre en Bcd as en cualquiera ocasi6n 
que sea denuncia a esa gente que "mata pronto y blenn •

61 De 
modo qua se nos da un prase-gio de 10 que vendr! en Bodas cuando 
supo Ie. Madre que e1 apellido de Leonardo as Felix. 

Pero oigo eso de Felix y es 10 mismc. (Eb~es dientes.) 
F61ix que llenArseme de ciano la boca (Escupe.', Y62 
tengo que escupir, tengo que escupir por no matar. 
Viene "La solefl". He aqu! la buena Mujer de Leonardo. 

Como la Sole!. Ie. Mujer 
pienae. que el mundo es chiquito 
y el coraz6n as inmenso.63 

Es buena e in{~enua. En al cuadro segundo, acto primero. ella 
dice a Leonardo. 

&Qu6 te pasa? 'Que idea te bulle por dentro de la 
cabeza? No me dejes ast, sin sabar nada ••• 64 

No sospecha nada hasta al fin del cuadro primero del acto segun
do. Ahora, ella dice a au eaposo: 

110 se 10 que pasa. P~3ro pienso y no qyiero pensar. 
Una oosa see Yo ya astoy despachada. 6 / 

Sospecha 10 que ha pasado t repi te versos de 1a canci6n que canta 
1e. c;ente que est! i'uara de le. casa de la Novia. La Mujer de 
Leonardo dice, llorandol 

IAcu6rdate que sales 
como una estrella! 

Af3l sal! yo de mi case. tambi~tn. Que me cabla todo el 
campo en 1a boca.66 

Es decir, ella esperaba Ie. integridad y honradez en las aceiones 
de au marido. Y por fin, se de. cuepta de que el amor (1e 

Leonardo no fue fiel ni co":-stanta, que todo rue una i1u:3i6n. 
Mis tarde vamos a tratar mAs extensamente de 1a relaci6n entre 

,:'1 
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1a 801e! y la Mujer de Leonardo. pJ)~que 01 poemita "La solea" es 
una impresi6n :muy aoertada de la Mujer.) 

Antes de discutir los poamitas de la Solea que quedan, hay 
reoordar qua eate poema no es un esbozo dramltico del tercer 
acto de Bodas de sgagr~ en 01 sentido de que Fedorico habia es
orito un esbozo formal. Su hermano. Franoisco, nos 10 dicel 

I do not know how many times he told me about the play. 
Then he would forget it, later it would appear trans
i'o.!.'Dled (he never wrote down a play's outline) until. 
fully conoeived at last in his fantasy, he wrote it. 
It I remember correctly. Blood W&ddinl only tQQk a 
week to write; but in matUring !ti too years.b'l 

Pues bien, yo creo que 1a diterencia entre ?lano de 1a Solea y 

Poema de 18. solea es evidencia del desarrollo de sussentimiento 
y sus ideas, los que tienen au ralz haaG anos durante la nifiez y 
la jllventud~ (V'anse 1a esquema, p. 14~ De modo qua no sa da
baria un esbozo exacto del tercer acto de Bodas en la Solea del 
Oante aqndo. H~ solos sentimientos y ideas qua iban oonore
tandosa. 

En a1 poemita "Oueva". 
El gitano avooa. 

paises remotos. 
(Torres altas y hombres 

misteriosos.)68 
Estos versos y varios otros versos oriontan 01 Poema del cants , 
~ondo hacie. 10 (,5itanesco. Sin embargo, ~ sabemos 10 que dice 
Garcia Loroa can respecto a1 ~omancero flitano (y Be puede apli
car estas pa1abras a1 qante ~ondot e1 eorolario del Romancerq 
~itano) I ttE1 libro es el poama de Andaluc!a.; y 10 llamo g1tano 
porqua as 10 mAs aristocratico y representativo da Andaluc!a."69 
En otra ooasi6n dioe: 

E1 Romanoero gitano no es gitano mas que en algiln 
trozo al' ·prIncIp!o. En ell esanoia as un retab10 andaluz 
de todo e1 andalucismo. Al menos como yo 10 veo. :IDs 
un canto andaluz en e1 que los gitanos sirven de sstri
bi1lo. ReUno todos los elementos poeticos locales ••• 70 

Ee decir. en las dos Oants aondo y Romancsfo gitano, 
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fJeatro folklorico qua venia. Pues bien, en los posmas "Cueva tf
, 

"Eneuentron y "Alba", vamos a eonsiderar las ideas que se 11evan 
los po~m1tas aun s1 a1 sucaso contado no va a sueedir en Bodas d; 

~angre. 

La tristeza de 1a "Cueva" nos presenta el personaje princi
pal de ~odas: 1a pena. El azul de esperanza e inoeencia se ha 
mezc1ado con el roja de aIDor y pasi6n; ssto acab6 en el cardeno 
de dolor y sufrimisnto: 

(Lo cardeno 
sobre 10 roja.)?l 

La boea emite los sollozos. La madre de 1a Novia hubiera evocadc 
su pais remoto a la manera del gitana de 1a cueva. Y ahera, Is. 

Novia misna pued.a evocar pateticamente e1 l'1.Illor p(:;rd1do bajo 1a 
IJuna y 61 Viento. La luz dorada del cand.i1 acentua 1a blancura 
de 1a cueva ene~lada. danae 'nresis a 1a palidez de la Novia que 
llora, creyendose honrada, "honrada como Wl.::;. rdXw reeien 
naeida. tl72 

(le blan.co 
sobre 10 rojo.)?3 

E1 breve mon610go de " Eneuentro fI hub1.era podido dirigir a 1a 

Novia POl' el Novio durante su agonia. Hay e1 hombre traicionado 
POl' una mujer: 

En las manos 
tengo los agujeros 
de los clavoe. 
No ves c6mo me estoy 
desangrando??4 

Hay un hom.bre muerto (en 1a c·alle) y e1 que b.ab1a esta murienao. 
Las palabras de 1a Madre de Eoda.s podrian describir 10 que ha 
sucedidol "se mataron los dos hombres del amor. Con un cuohi-
110".75 El hombre herido fatalmente desea desechar cualquier 
sospeeha de culpab11idad :por su parte.76 Dice e1 hombre heridol 

Ni til. n1 yo estamos 
en d1sposici6n 
de encontrarnos. 
TU ••• POl' 10 que ya sabes. 
IYo 1a he querido tantol?? 



simismo el Novia quisiera desechar cualquier sospecha de se 
culpabilidad por no ha.bel' s1do un hermosa jinete como Leonardo n1 
un monte como au abuelo. el que "dej6 a un h1jo en cad~ esqui
na. "78 

El hombre que se desangra le av1sa a Ie. mujers 
No mires nunca atras, 
veta despacio 
y reza como yo 
a San O~etanot79 

,81 cODsejo as para las mujeres lorquianas que suf'ren le. pane. 
egre. (la inmoralidad) a 1a Peten,ora. le. perdici6n de los hombre 
ole dad Montoya que carre su casa. como una local la Oasada in.f1el 

que dijo que era. mozuela, la Novia que era una mujor quemeda. 
a ~tima parte de au consejo as para las que tienan la culpa de 
abel' causado le. muerte de alguien. (San Oayetano as uno de los 

dadores de la orden de 100 teatinos que "se dediea.ban espe
ialmente a ~dar a bien morir a los ajUsticiados.")80 POl' eso. 
s evidente que el hombre, aunque le perdone a le. mujer, cree que 
lle. tiene la culpa. POI' he.ber matado e.l otro hombre, el hombre 

que sa desangra se hizo asesino. y la pene de muerte ya se he. 
·plicado por el pmlal de su victima:"y raze como yo i1m e.Des~ 

San Cayetano ff • Ee decirs ~l cree que ella tiona 1a culpa, aun 
si ella se evita e1 caatigo. En Bodes de sg;~re, por supuesto, 
1 Novia cree que la. Novia tiena la culpa. POI' las :preguntas de 

. eonardo sabarooa que ell tamb16n, cree que ella tiene la culpa. 
••• l,Qui6n baj6 

primoro las e scaleras? 
••• l,Qui&n le puso 

al caballo bridas nuevas? 
• •• l-Y qu6 manos 

me calzaron las espuclas?8l 
e defiende ls. Novia, diciendo que eran las aanos de ella que 
on suyas. Leonardo sigue desechando 1a culpabilidad; 

~ue yo no tengo le. culpa. 
que lL1 culpa as de le. tierra 
y de ese olar que te sale 

'I' II 
I 

i 
I ! 
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de los pechos y las trenzas. 
[gontradice ls Nov1~ 
lAy qu& sinraz6nt B2 

LTiene ella 1& culpa? 
:IDs intoreGante no"tar 10 gu.e dijo Fe<:L::rico durante una con

ferencia con respeco p~ il2lllallcero r;i~a.:rl!. El poeta renuncla a 
leer "La casa.dn in.t'iel", porque segdn '1 as artificial. D1jo: 
"En c&mb10 leere 'La pena de Soledad Montoya', que considaro 10 
m!s representativo de Is. obra..,,83 Eate> puede ser una. clave de 
los sentimientos del poete... Federico se ds. Quanta de In fuerza 
poderoas. de 121 sangre. 81 e 1 hom.bre (18. humanidad) es un !ngel 
oaido; ha caido en e1 pasado y oaer6 en 01 futuro. A pesar de 
eso. hay que resistir 10 mls posible. No deber!a someterse tan 
d6c1lmente al torbell1no de Is. pas16n human como (pOl." 10 visto) 
la Casada inficl. En 01 caso de Soledad Montoya y la Novia ex
iste ls. resisteneia. Soledad le manda al poetal "No me l.'ecuel.'
des e1 mar".84 Es decir, ls. pasi6n. En Bodas Is. Novia resiste 
hasts. que no pueda mass 

IH~et 
Eo jus to que yo aqui muera 
con los pies dentro del aguat 
espinas en la oabeza. 
Y que me lloren las hojas, 
mujer perdida y doncella. 85 

POI." fin, despu6s de haber vacilado par la dltima vez, le Novia 
cedee "ILos dos juntos!H86 Hasta la mucrte. Otl.'a vez oae una 
de la raza de los Mgeles ya ca!do~~. Sin embargo. ella he. 
luchado a mas no poder.87 PuGS bien, &que tiene que vel.' todo 
esto con e1 poemita "Fincuentro"? IDs que en eate poem1ta, se ve 
el trntar del problema de la culpa y 01 castigot un tama ~me se 
va a desarrollar mas completamente en ~Gdas de saneiE~. 

En "Alba" est6.n las muchachas de Andaluc!a que lloran a la 
tierna sole! enlutada de manera que las vecinas 110ren a 1a 
pobre liadre enlutada. 

Vamos a repasar brevemcnte 1a relaei6n de cada poem1ta oon 
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Bodas de sanm;:e: "Tierra secan , la localidad; "Pueblo", prota
gonista.8' que se buscan mien.t:ras que 10. UU0l ... te los husoa; "Puiial ff t 
precursor del cuchillo fatal; "Encrucljada" y "Sozopresa". des
crlpc16n de 1a escene. despues de 1a tragedia; "IAyl", 01 desao 
de Elatai' colo p:::.ra llorar; "La solea" t 1.1 M1.ljor de Leonardo; 
IfCueva tl

; lll. impresi6n de 1& laraonta probable de In Novia en su 
cueva J "Encuentl."o n t un mon&logo de los sentimientos posibles del 
Novio. los que hubieran podido dirigir a la Novia durante 18. 
agonia del Novio; "Alba", lamento de las vecinas pOI' la Madre I 
enlutada. I' 

Es evidente que hay mAs que un merc "nexo,,88 entre e1 i:2ema. 
Stel can,t~ jondg y e1 teatro lorquiano. Se puede considerar la. 
obra como un paso import ante hacia 61 teatro de Federico G~c!a 
Lorc8., y sabre todo, hacia ~odas ~~ s~n~~e. 
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···LOS DISENOS DE CANTE JONDO QUE SE HACEN PERSONAJES DE BODAS 'DE SANGRE 
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.' ", ..... ~ , . 
...... -'-------'------ ",OVEN SENCILLO Y INGENOO ..... 

POE MA DE LA SOLE..( 

ifJ.UEBLo'" 
.:.-, 

: ,:,&ORPRESA" 

'''ENCUENTRO'' 

"HOMBRES Ii;MeozADos<" ' '} 

HO~BRE M~t:;t1TO EN LA C~LLE.. ..:-

~OMBRE TR.o\luIOHADO POR UNA MUJER 

-'.t",-

V1EJAS HISTORIAS DE LOS 
CAPULETOS Y MONTESCOS 
DE LA VEGA 

LA HISTORIA DE 'MARIQUITA!' 
JUAN Y ANTONIO, HIJOS 
MATADOS EN LA TABERNA 0 
EN EL OLIVAR A TRAICId'N 
COMO MATARON AL PADRE. 

ROMANCER~ GlTANO 
·.(1928 

HOMBRES LORQUIANOS 

LUCHA. ANTONITO EL CAMBORI} 

.ANGRIENTA.~. REVERTA (19%6) 

Y P"ATAL JUAN ANTONIO EL DE 
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..; ;. ,.~ ..!:... :.' 1.','. 
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GRhlCO DE LA PETENERh. ' PENA NEGRA 1-___ ....:.. ______ . ..,) LA NOVIA 

'tMUERTE DE LA PETENERA'" .... 0. ) SOLEDAD MONTOYA 
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ESQ.U~~MA PARA DEMOSTHAR LAS RELACIONES ENTRE 

, IJAS FUENTES Y OBBAS ANTERIORES DE 

'BODAS DE BANGTi:E 

, , 

"Reyerta" 
liLa casada infiel" 
"La pena negra" 
"Muerte de Antonito" 
nLluerte de. 'amor" 
"Romance del emplazado" 

. ROMANCERO-
~ GITANO 1928 

FOEMA DEL ~(192~-1927) 
CAN'l'E JONDO 1931 

(1921-).930) 

Poema de la 
Siguirl:y:a 

Poema de 1a 
~o1ea 1931 

Dialog,o del Amar~o 
IICanciOn de 1a madre 
del Amargo' 1925 

" ] 

EODAS 

1m 
~ANGRE 

1933 
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8. Con respecto al desarrollo de Antonito a1 Camborio, Carlos 
Morla Lynch nos de. estos informesl "Un amigo de Federico 
me refiere que Antoiiito era un gitano de Chauchina, ••• en 
las cercenias de Fuentevaqueros, ••• Vivia al oani del mer
cado de caballos y tenia fams. en ls. comaroa. de ser·;tan huen 
jinete como borracho eonsumado. Sa 1e vela pa.sar, a la 
hora en que 1a tarde huye, mont ado en au jaos. •••• Y una 
manana se Ie enoontre in vida, tendido en el oamino. Sa 
dijo que esa nocha al Camborio habria saguramente bebida 
m!s de la cuenta y que 1uego , desarzonado POl.' su montura, 
1e habria herido de muer"tie le. navaj 8. que siempre llevaba en 
la cinture.. Queremos oreer que asi hays. sido. Federico 

••• conserve ese recuerdo ••• eon rasgos quijoteseos, que 
impresionara sus anos juveniles". En Espana eon Federico 
Garcla Lorea (Madrid; Aguilar, 195'}, pp. 2;-24. nin em
bargo, tambi:im hay que tener en euanta la h1storia de 
1.1araqu1 ta, porque un personaje 1orquiano puede ser un con
junto de personas rea1es e irreales. POI.' ejemplo, Dona 
Rosita puede ser un conjunto de Ampero !iledina de tt Amparo, " 
de la andaluza desoonocida de "Elegia" (con las 1etras ini
ciales de M y P segUn Mora Guarnido. p. 168), y de la 
r~1eean6Graf'a de As! que J)asen cinco &los. 

Obras completas, P. 429. Romancero gitano. 
•• &;,J 

o. Ibid., p. 1229. ~odas de sangre. 

1. 

2. 

4. 

6. 

Ibid •• p. 1267. 

Mora Guarnido, p. ,0. 
Obras cOrllEletas, p. 1700. "Estampa de Garcia Lorca. tt Pu
ofieada en La ~aeeta Literaria, Madrid, 15 de enaro de 1931, 
pOl.' Gil Benumeya. §egan 3065 Antonio Balbontin: "Federico 
has seen the god of paSSionate love in his country, among 
his own people; not only among the gypsies of Albaicln, who 
are perhaps too poor to be able to indulge in such a vital 
paSSion! but among the peasants, oomparatively well off, in 
his str p of Andalusia." ~hree Spanish Poets (Londresl A. 
Redman, 1961), p. 96. 

Obras oompletas, p. 1805. "En a1 Ataneo; El poeta Garcia 
tarea y au 'Romaneero gitano. t" Pub11cada en El Pueblo 
~aSCot San Sebastian, 8 de marzo de 1936. 

Qbr~H3 eOffll?letat3. p. 297. 

Ibid., P. 1258. "And he has seen that this boundless love, 
this unruly sea, always crashes on the rocks ot adversity, 
and sometimes meets with a premature death and on other 



1;0 

occasions ends in violent crimes. And it is in this that 
Federico sees the tragedy of li£e; in this perpetual catas
trophe ot boundless love) of sublime love, of love which is 
almost divine." Balbont1n, pp. 96-97. 

17. 9bras eompletas, liP. 1267-68. 

18. Ibid., p. 1825. El canto primitivo anda1uz. Puh11cado en 
e1 Notieiario Grana.(!1no en !e'6rero de t922. , 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

26. 

28. 

:;0. 

31. 

32. 

Ibid. , p. 1173. 

Ibid. , p. 299. 

Ibid., p. 1173. 

Ibid., p. 299. 

Ibid. t p. 1175. 

Ibid., p. 670. "l?r61ogo,1f E1 maleficio de la. mariposa. 

Ibid. , p. 300. 

Ibid. , p. 341. Di!loso del Amarso i Cam;t?0. 

Ibid. , p. 1267. 

Ibid. t p. 300. 

Ibid. t pp. 1248-49. 

Ibid. t p. 1249. 

Ibid. , p. ;00. 

Ibid., p. 1267. 

Ibid. , pp. 300-301. 

Ibid. t p. 1268. 

Ibid., p •. 1968. "Hotas al teno. f1 

Ibid., p. 301. 

Ibid., p. 197. nL1uvia,n Libra de poemas. Otra vez, eate 
primer 1ibro de poes1a nos ayuAa entenaer poes!as poste-
riores. 
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40. 

41. 

42. 

Ibid. It p. 

Ibid., p. 

Ibid., p. 
sueltos. 

Ibid. , p. 

Ibid. t p-

185. 

194. 

625. 

277. 

302. 
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'*Cancion menor,l1 :f:ibro de poemaa. 

niAaiiana,·1 J:.ibro de I?oemas. 

"Tres historietas del viento," f,oemas 

"Mar," ~ibro de DOGmas. 

En 1929 Federico dijo a Carlos Mor1a Lynch: "Quisiera. cree 
en 1a inmortalidad de nuestro espfritu consciente a tray's 
de las etapas sucesivas de 1a eternidad •••• Y no logro. 
La duda impera fatal e indomable." Morla Lynch, pp. 39-40. 
POI' 10 visto, antes de haber muertot 61 pudo tener 1a segu
ridad de que hay el otro mundo. Durante una entrevista en 
19?6 Federico contest6 al interlocutor as!: "LPor que me 
preguntas esas cosas? TU 10 que quieres es que nos encon
tramos en e1 otro mundo y sigamos nuestra conversacion. • •• 

no tamas; ten ls. seguridad que nos encontraremos." Obras 
completas, p. 1815. "Di!logos con un caricaturists. 8a1-
vaje." PUbl1cados en El Sol, Madrid. 10 de junio de 19;6 • 

• Obras comp1etas, p. 231. "La valeta yacente," ~ibrode 
poemas. 

Federico meneiona las veletas en "A1baicin": "POl.' encima 
del easer!o se 1evantan las notas funerales de los eipreSis • 

••• Junto a el10s est!n los corazones y las cruoes de las 
ve1etas, que giran pausadamente frente a 1a majestidad.es
p16ndida de 1a vega." Obras oompletas, p. 1568. Im:ere
siones Z aai8a~es. Ahara, po!emos en~ender los versos s1-
iu!entes .. e !a "Veleta yacente". "No podias latir/ porque 
eras de hierro ••• !Mas poseiste la formal/lcontentate con 
eso!" Ibid •• p. 2;0. Libro de ~oemss. 

6. Obras completas, p. ;02. 

7. Ibid. 

Ibid., p. 1272. 

Ibid., p. ;02. 

O. Ibid. , p. 1261. 

1. Ibid •• p. 303. "Encrueijada, " Poems • de 1a solei. 

2. Ibid. t " LP .. y! 11 



54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

6;. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

Sa halls eats ralacion en "Invocaci6n a1 laurel": "Aprendi 
secret os de melancolia,/dichos por cipresea, ortigaa y 
yedra.s;" Ibid., p. 281. ~ibro de poemas. 

Ibid. t p. 1267. 

Ibid. , pp. 30:;-304. 

Ibid. , p. 1267. 

Ibid., p. 1268. 

Ibid. t p. 1247. 

Ibid., p. 304. 

Mara Guarnido, p. 30. 

Obras eomple~aa. p. 1244. 

Ibid., p. 1182. 

Ibid., p. 304. "La solei." 

Ibid.; p. 1192. 

Ibid. t p. 1224. 

Ibid. 

gbras oomplatas, p. :;05. 

Ibid., p. 1805. "En al Ateneo; El poete. Garcia Loroe. y au 
tRomancero gitana.'" 

70. Ibid., p. 1700. "Eata.'ITlpa de Garcia Lorca." 

71. Ibid., p. 305. 

72. Ibid •• p. 1270. 

73. Ibid. • 305. 



74. Ibid., p. 306. 

75. Ibid., p. 1272. 

76. HAl 11ege.r al ultimo verso de 18. eita esperamos que se a
clare un poco 1a causa de la ruptura de relaciones eon 1a 
mujer, siguiendo la misma norma sintatiea. En cambio, ve
mos que e1 hombre prefiere una expresion diferente, evoea
tiv8., para deseehar cualquier aosI~cha de oulpabilidad pOI' 
au parte." Jaroslaw M. Flys, El 1engqa~ ~oetiao !e 
~eder~20Garela. Lore,s.. (Ma.drid: :rnaitoriredos,955), 
p. ~3 • 

77. Qbras eomple~as, p. 306. 

78. Ibid., p. 1174. 

79. Ibid., p. 306. 

80. Nuevo e uano Larousse· diccionario anaiolo odieo, 218.. 
e c 1'1, ea no, p. • s n ere sante no ar que el 
dis. de fiesta de San C~etano es el 7 do agosto. Agosto as 
61 mes fatal para Amargo; muere a1 27 de agosto en la "Can
ei6n de la madre del Amargo" y el 25 de egosto en el "Ro
mance del emplazado." Con respecto al poemita "Eneuentro" 
Fernando Vazquez Ocana nos inf'ormal It As! habla la gento de 
C6rdoba, devote. de San Cayetano, euando e1 destino aprieta 
y las cosas no t1enen remedio." Garcia LoroD.A Vidat elm
tieo ~ muerte (Mexico, D. F.. Biograrfas Gan esa! 9$'), P. 14-. ne modo que se puede re1acionar e1 amor mposib1e 
con 1a ciudad de 1a rouerte en 1s. Andalucia lorquiana. 

81. qbras cOnll)leta,.!. pp. 1256-57. 

82. Ibid., p. 1258. 

83. Ibid., p. 1806. tt1m 01 Ateneo; E1 poete. Garcia Loree. y au 
fRomancero gitano.'" 

84. Ibid., p. 437. "Romance de 1s. pena negra, n !,l0maneero 
sttano. En eate romance hay la mar y a1 mar. Pi"iiiiero, 
a! poeta aoonseja a la mujer tren&tieat "Soledad de mis 
pesares,/eabal10 que sa desboea,/al tin encuentra la marly 
se 10 tragan las olas." Ibid" p. 436. La mar es la trans 
gres10n de los l!mitos debidos. Contesta Soledad: "No me 
reeuerdes e1 mart/que Ie. pena negra, brota/en las tierras 
de aeeituna/bajo el rumor de las hojas." Ibid., p. 437. 
E1 mar as 10 que ofrece f'luetuaciones. el mar de las 
pasiones. De modo que Soledad manda. a.l poeta que no Ie. 
reeuerde le. pasion que ella sutre, porque ella trata de 

I!I 

I 
I, 

II 
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resistir 1a tontaci6n de 1a inmoralidad que brota en 1a 
tierra. 

85. Obras eO.ID.Eletas, p. 1260. 

86. Ibid., p. 1261. 

87. Carlos llIor1a Lyn.ch nos euanta ,B.a;3UD.8.S :palabras de Federico 
que 16 paraoon un acto de fe del poctal uSer bueno. he 
ah! 10 e3eneial. Vo1untad en contra do los malvados y de 
los ~l1ertesJ pero piedad y tolaraneia haeie. los debi1es y 
pobres de espiritu." Marla Lynoh. p. '+07. He aqui e1 fon
do de 1a f11060f1a de nuestro poeta, y sparace en. Bodas de 
s~re oomo 1a moraleja del drama. De modo que pOdemos 
pe ons.r a 1a Novia como 1e. M.adre 10 haee I "In reality, 
the mother forgives the girl because th~ poet makes her do 
so. He distorts her sliSh:tly to har advantage •••• One of 
the ujJ21S of poetry is that of sanctif':ling human creatures, 
hm'}ever f'raGile they appear to be." Balbontin, p. 10,. 

88. " ••• establezcamos noxo entra sus eancion.es de jinetes, 
1a muerte de Juan Antonio e1 de Montilla, AntoM"to, al 
Camborio y el Amargo. e1 fonda del poems. de ,18. solea ¥ 1a 
angustia de la Madre en Bodas de san~re para m.arear solo 
algunos puntos iterativo'S". ffiuro erenguer Carisomo. 
Las mascaras de Federico Garcia Lorea (Buenos A~-es. 
'alleres Ru!z Enos., 1941', p. 81.· , 

" 
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TRAJES DE WEsb 
y 

IiA CRiTICA SOCIAL 

"Lim6n y naranja. 
lAy de 1a nina. 

de 1a nina blanca!"l 
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Hamos visto como los disaiios del Cants jonqo 11egaron a sar 
personajes de Dedas de saneg:e. Cada diseii6 nos llev6 un senti
m,1ento 0 una idea prelimmar de los que iban a cobrar carne en eJ 
teatro de Garcia Loros.. Bs faeil var 1a re1ac16n ent,re eiertos 
disenos po6ticos y los respeotivos personajes teatrales. Por 
ejemplo. Amparo es un diseno olaro de Dona Rosita. y las hijas de 
Bel;'narda A..l1ba, todas son mujeres sin amor que esperan en Yanc. 
Y en 1a "Canot6n de la madre del Amarr:jo" 1& madre es un diseiio 

aoertado de 1e. madre de Boda~. Sin embargo, .hay otro disenos que 
no son tan obvios. :IDs que nuestro poeta aiempre estaba tejiendo 
los trajes de poesia que llevarlan SUi::; personajes, y hay que bus
ear los hilos que llevan Gent1m1.entos prop10s para e1 personaJe. 

Yo he abrazado el teatro porque sianto 1a necesi
dad de le. expresi6n en la torma dramatioa. Pero POI" 
eso no abandono el eultivo de 1a poes!a pura. aunque 
eata igual puede eatar en 1a pieza teatral que en e1 
merc poema.2 

For haber sentido 1a necesidad de expresarae en forma aramAtic8.. 
Federico ample' 10 dramlttoo en sus primeras poesias. En al 
l;ibro de poemf3ts hay "Los encuentros de un ears.col aventurero." 
que 11eva facha de dioiembre de 1918. Este poema es la primers. 
cortadura del traje de poesia que 11evara e1 protagonists. de E1 -malef!eio de 1a mari~osa en marza de 1920. Hay hilos de los 
trajes de voeala pa:ca SIla personajes teatrales en muchas poesias 
lorqu1anas. 

Ademas de estos trajes de poss!a. hay poemitas que hubieran 
pod1do sugerir a nuestro poeta Otros poemitas con rumbo nuevo 
que a 1a v~z guardau chispas del original. tA verI POI' 10 
visto, "El nino mudo" de Canciones as un juego po6tico, c~a 
tuente puede estar an 1e. irrealidad de suenos.' No obstente. 
este poemita hubiera podido sugerir a Federico la "Canc16n del 
g1tano apaleado." El r,itano apaleado est' perdiendo au voz; y 

per la falta de ague. ("Agua, agua. agua, ague .• t•4), au voz produ
cir!a sonidos 41scordantes. Oomo 01 nifio mudo, au vez se hubie
ra pod1do poner un traje de grille. Entonoes. au YOZ Gerla 

I 
" 
'I, 
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cautiva del ray de los grillos, 0 sea el grillero que le rehusa 
dar "unos sorbitos de agua. n5 

En el Gants jondo hay un disefio que hubiera podido sugerir 
a Fedc~rico un personaje asombroso para au teatro. En "Baile" de 
~res ciudades 10. Carmen de Sevilla, ya. groteaca y degenerada. es 
t! bailando pOI' las calles, y va sonando con los galanes del pa
sado. 8i el poeta hubiera podido trasladar eata figuro. grotesca 
de le. poesia del Cants jondo 0.1 tablado, habr!a un personaje que 
sorprendiera y moviera fuertemente al auditorio. Y Federico 10 
hizo. En La casas de Bernarda Alb" dnico drama lo:rquiano que 
no tiene poeeia (excepto 1a breve canoi6n de los segadores). 
hace acto de pre senoia el diseno desarrollado de la vieja Carmen 
en el personaje de 1a Mciana, Dona Josefa, 10. madre de Bernardo. 
Alba. Hay una orientaci6n comp1etamente nueva, Dona Josefa es 
una mujer buona., 0.1 contrario de Ie. Carmen mala de Sevilla. pero 
a la vez queda. la idea de irae POI' las calles a esta anciana con 
oaballos blancos y pupil as brillantes en busea de galanes del pa 
sado. &C6mo puede apareeer en e1 tablado Dona Jossta, la ancia
na buena, pressntandonos la sscena chocante de 1a vieja Oarmen 
mala? La soluci6n as la locura. IQue tuarte impres16nl serla 
la eecena en que la abuela. loca, que tiene ochenta aiios. grita: 

Me sacal" porque me quiero casar, porqua quiero casarme 
can un varon hermoso de 1a orilla del mar, ••• Bernarda, 
yo quiero un varon para casams y pa.rs. tener ale·;;r!a. 6 
••• rD6jame salir. Bernardal ••• lQuiero irme de aquil 

La sup11ca tan pat~tica de Marla Jossta nos puede reeordar astas 
palabras de Leonardol "Callar y quemarse es el cast1go mas 
grande que nos podemos echar encima. n? 

Ahora, vamos a tratar del traje de poseta que as el poemita, 
nLa sole!." Este traje de poesia consiste en hilos de var1as 
poee!as, cada hilo llevando un aentimiento del poete. Nos sirve 
como una impresion descriptive. de un personaje (0 una ent1dad 
a.n6nima) de bastante importancia que aparece en Bodas de sanrxre: 
1a Mujer de Leonardo. La Solea y la Mujer de Leonardo represen-

I 
1:1 
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Y a 1a Novia. Viene 1a Solea vestida con mantos negros. Podria 
mos preguntar1a, como e1 oabal1ero ga1ante y errante de los 01-
preses: 

-.Por que llevas un manto 
negro de muerte?8 

Y 1a Solea podria contestarnos a la manera de 1a mujer del conde 
de Laurel: 

-lAy, yo soy la v1ydita, 
triste y sin bienest~ 

E1 poemita. "La sole~~ puede darnoa un diseno muy aeertado de 1a 
esposa de Leonardo antes de 1a tragedia y despu&s de 1a tragedia 
en pod as de sangr~. IA verI 

... La Solel 
pienaa que e1 mundo es chi quito 
y e1 coraz6n es 1nmenso.10 

Antes de 1a trac;edia la Mujel' de Leonardo pensaba que e1 mundo 
era chiquito. Su mundo iu' au casa, au hombre y au h1jo (y el 
nene que venia) y "una pared de dos varas de ancho para todo 10 
demas."ll Es que ella sabe 10 que es el casmiento espano1 y 10 
cumple. Su coraz6n es inmenso por ser ella una moza buena. 
Despues de la trar:;edia au mundo es aun mls chiquito POI' haber 
perdido a au marido t pero au cot'az6n as aun tan inmenso que ella 
pudiera conquistar la tristeza tan profunda y pud1c;ra perdonar 
los que eran culpab1es. 

La Solea 
Plent,a que e1 SUSpil'O tierno. 

e1 gr1to. desaparecen 
en 1a eorriente del viento.12 

Antes de 1a tragedia 1£1 Mujer de Leonardo pensaba que el suspiro ,; 
tierno del amor entre 1£1 Novia y Leonardo y el grito de dolor 
debido a la enajenaei6n de este amor desparecerian en la corrien 
te del veinto; es deeir. ella. creia que Leona.rdo olv1daria a 1a 
Novia POI' pasaI' ()l ticmpo. Ella no pensaba ni remota!:lente que 
el mundo habr!a podido extender al limite de los llanos donde 
vive la Novia. Despues de la tragedia 1a Mujer de Leonardo 
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podl'ia pansro:' que e1 suspire t1orno de su runol' y el gri to de au 
marido al moriree, desparecer!n en la corriente del viento. por
que ella tiene un alma llena de 

azules luceros. 
m~~anas lnarehitos 
entre hOjas detiempo. 
y casto rincones 
que guarden un viejo 
rumor_de iQstalgias 
y suenos. , 

.La Solel y le. Muj ,':):I' de Leonardo representan las mujeres buenas 
que podr!an restablecerse de Is. enfermedad del alma que lleva la 
tragedia de la mu(~rte violenta. Es dudoso que se pueda restable .. 
cer la NOVia que tiene un alma llena de 

La Sole6. 

dolientes espectros 
de pasiones. Frutas 
con gusanos. Ecos 
de una voz quemada 
que viene de lejos 
como una corriente 
de sombra. l{(..;:eu~~rdos 
vacios de llanto 
y migajas de beso.14 

Se dej6 e1 bale on abierto 
y al alba POl' el balcon 
desemboe6 todo el cio10.15 

Antes de la tragedia POl' el balcon abierto desemboe6 todo e1 
cielo, pe~~itiendo que la Mujer de Leonardo viera Is. tierra de 
luz, cielo de tierra, la que es Andaluc!a. POI' 81 balc6n abier
to ella habln pod1dO ver qu~ Hel nino come naranjasH16 y Hel 
segador siega. el trigo_HI? Ella. estaba segura. dentro de su easa.. 
y a. le. vez gozaba de ver 10 que pasa alrededor de au muncIo chi
quito. Despu&s de Ie. tragedia Ie. Sole! y Ie. Mujer de Leonardo 
deber!an de deja!' abierto el be.lc6n, para que no se enterraran 
vivas en 1a tumba de sus casas, pero no pueden. La suegra mauda 
a la esposa de Leonardo as!: 

T-6., a. tu casa. 
Valiente y sola en tu ease.. 
A enve;AeA't' v ~ '1n1'"n"r 
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Pero la puerta eerrada. 
riunca. :Ni muerto ni vivo. 
Olavaremos las ventanas.18 

Y despu&s, en sus casas que sirven como tumbas para au amor y 

sus pas10nes. las que poco a poco se van a muriendo, la tierna 
sole' enlutada y la esposa buena de Leonardo, y cua1~iera viu
dita, tr1ste y sin bienes, podrian lamentar como nuestro poata 
lamenta en au poemita "Alba" (Libra de poamas): 

tPor que te perd! par siempre 
en aqualls. tarde clara? 
Hoy mi pecho est' reseco 
como una estrella apagada.19 

En u Alba1• de Cante jondo todas las muchachas de Espana 
"lloran a la t1erna sole' enlutada. u20 lOon razon! Tambien po
dria ser su sino. En fin, al poemita, "La sole!," nos presenta 
eon un diseno de una muje:c sana que podrla resolver sus proble
mas y podria restableeerse de sua autrimientos, a1 no existieran 
las eoatumbres que la impidieran. La Madre en Bodss de saD.rsre 
as un buen ejeraplo de 10 que rasulta debido a las costumbres. 
Dice a au hijol ~ire a tu padre. y cuando 10 mataron mire a la 
pared de entrante. Una mujer can un hombre. y ya estl_"21 Ya 
se ve que Federico luch6 tanto contra las costumbres con respec
to a ls viudez como contra las costumbres con respeeto a1 eorte
jar. Se pueden apliear algunas pa.labras auy-as, d1chas tocante a 
Dona Rosita, 1a sglterat a la Mujer en Bodss de sangre: e1 
"aneia de 30zar que las mUJeres han de reprimir per fuerza en 10 
mas hondo de au entrana enfebrecida.,,22 En este caso, es ansia 
de gozar de nuevo. 

'Que habr!a sido de la viuda joven, ai hubiera vivldo en eu 
casa con los bale ones cerrados y can las emociones reprimidos 
por fuerza? Dona Josefa as un ejemplo extreme y grotesco de la 
eonsecuencia de 1& isolac16n y del reprimir las emoclones por 
fuerza; ella no pudo gozar de nuevo_ La tierna solea enlutada 
hubiera llegado a sar como ella 0 tal vez, se hubiera heche como 
las solterns vlejas, todavia niiias andaluzas, las que fueron 
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mencioD4daa pOI' Dona Rosita, la solters lorqu1ana& 
Como que no hay cosa :m.as v:tva que un reeu8rdo. 

LleGan a lu,loernos 1s vida i1l1posible. POI' eso yo com
prendo muy bien a esas viejecillas borrachas que van 
por las calles queriendo borrar e~ mundo, y se sientan 
a cantar en los bancos del paseo. c 3 

Triste fin para las que nunca gozan y para las que nunca pueden 
gozar de nuevo. 

Ya se ve que Federico se di6 Quanta de que se pueden repri
mir las emociones, 51 se tiene la inspiraci6n divina COmo las 
ninas buenas t 

Ninas qU$ le dan a Cristo muerto 
sus guedejas, 
y llevan blancas mantillas 
en las ferias. 24 

No obstante, ps.ra todas las mujeresl a las que daran al Esposo 
divino sus gu.~dejast a las que guardaran sus guedejas para el es 
poso humano t Y a las que no querran hacer ni una ni otra; las 
palabras ya mencionadas de Leonardo serviran como amonestaci6nl 
hay que expresar sus deseos; hay que elegiX' 10 que se le serviI'll 
mejor. Ya ls sociedad deber1a dar las la libertad de hacerlo. 
Ciertos personajes femininos de la poes!a y del teatro de Garcia 
Loroe. sugieren 10 que crey6 Angel Ganivet. otro granadino 
modemo: 

Las mujeres que no se han casado todav!a y las 
que no quieren 0 no pueden ya oasarse, son las que 
necesitan moverse con entera libertad para vivir ho
nestamente de au trabajo. El centro de la vida de le. 
mujer no debe ser la esperanza del matrimonio, no debe 
pasar su juventud oon esa sola idea, y al reato de la 
vida, s1 no se casa, en la inaoli6n. El sentimiento 
cristiano e s que tanga au fin en sf. misma. y que 10 
eumpla sola 0 aeompanada.25 

Y ~qu6 tiene que ver todo esto con el Poema del canta ~ondo? El 
Cante jondo refleja bien el afligimiento y la pesadumbre de los 
que oantan las coplas del antiguo cante andaluz. Poro, ademas 
de reflejar bien eata propensi6n de verlo todo bajo e1 aspeoto 
mlls infeliz, mas funestro, ademlls de reflejar bien este AnGst, 
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anda1uzat eomo hembrat nina y novia; como mujar, asposa 7 madre. 
De 10 dram.&tico del Cante ~ondo se ibe. desarro11ando 1a tragedia 
del AIDor en 1a tierra de cielo. 

En su teatro Federico ibe. a trat£~ de nuevo le. tragedia del 
Amort pero con mucha mas intensidad. Sa podia esperar10 de un 
poeta granadino que elogia a Dona Juana 1a Loca, dbdo1e. su com.
pasi6n. mientras que no reeonoce de ningdn modo a 1a que repre
senta 1a habi1idad polities espanola de 1a primers orden, Isabel 
la Cat6lica. Que 1a tragedia del aIDor dificil 0 imposlble as un 
problema de tods la sociedad. as evidente deede au primers. obra 
po~tica. ~ibro de ~oemast en que apnrecen dos elagtase en una 
1a m!rtir anda1uza es princesa; en l~ otra as paiaana. 

Sa puede decir que Garcia Lor~~ era cr!tieo de 1a sociedad 
espanola. Sus dramas tiene e1 efecto de 1a censure. POl.' mostrar 
10 que puedan resu1tar en una sociedad con costumbres y reglaa 
tal'l astrictas. Es deeir, los dramas que esten a continuao16n 
tienen el efecto de la censure. de 1a oostumbre 0 1a actitud de
bido a 1a tragedia que 11eva la obra. 26 18. costu.mbre del oortedaJ: 
en Dona Rosita; 1a costumbre de luto en La case. de Bern~da 
Albal~' 1a aotitud del pueblo contra 1a mujer casada sin hijos 
en Ierma y La zapatera. prOdifaios9.,28 y e1 solo remedio para e1 
infring1r del c6d1g0 de honor que tiena e1 pueblo en Bedas 41 
sangre. Adem!s, estos dramas,.y sabre todo BOOas, 11evan e1 
problema de 1a culpabi1idad, &qui&n tiene 18. culpa? A fin de 
cuentas, es la soc1edad espanola misma. 

Creo que au tipo de cr!tica social es 01 mls eficaz. La 
tragedia que rEteul ta debido al hab,3r seguido costumbres que per- ( 
tanecen al pasado lleva 1a moraleja mAs fuerte. Sin emba.rgo, 
eata modo de criticar au sociedad podia ser 10 que resulto debl
do a 1a timidez. Con e1 £xito y con 1a experiencia se hizo mas 
atrevido. En 1934 dijOI 

Quisiera terminar le. trilogia Bodas de aanS£e. 
Ye:r.ma y El drama de las hijas de Lot1i. tte retta eate. 
UltIma. Despues qU1ero hacer otro tipo de cosas. in-
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c1uBo comedia corriente de los tiempos actuales y llevar 
a1 tea:tr~(temas y problemas que la gents tiene :m.iedo de 
abordar.~.; 

J". poco rato el admiti6 que su Doxie. Rosita "trata de le. linea 
tr~gice. de nuestra vida sociall las e~p&nolas que se quedaban 
solteras." Arladi6, tal vez pa.ra pro'tegirs8, que hab!a recogido 
"toda la tragedia de le. cursiler!a espanola. y provinciana, ••• 
que e s de un hondo dramatismo social t porque rerleja 10 que era 
la clase media.tt;O 410 que era? Un ano mAs tarde o.i.1o que 
"Dona Rosita es la vida. manse. POI" fuera y requemada POI' dentro 
una donce11a granadil.la, que poco 3. poco se va conV'1rt1endo en 
esa cosa grotesca y conmovedor que as una solterona en Espana_"; 
~1ue as una solterona. 

La casa de Bernards. Alba se aceres. m!s a la er!tica del 
pueblo actual. Claro que 1e. gents de las ciudades grandes no 
podian relaeionQr rlcilmente au mundo con ~l de Bernardo Alba y 
au !"am1lia.32 Sin embargo, todo e1 mundo espanol podria enten
dar bien qU".1 el con.f'lic'to ent.re la persona privada con sus de
seos y le. aociedad con sus demandas raau1tara rlcilmente en la 
trngedla. 81 nuestro poet;a hubiera. sobrevivido 1& 'terrible 
tragedie. espanola que :ru' 1a gue:t'ra civil. habria tratado de mAs 
problemas de su.sociedad. Sus propias pa1abras 10 indican.;; 
No obstant,e, creo que habr6n m&s hero1nas de Granada l' de la 
Vega. De veras, 18. andaluza habia perdido a un gran campein su
yo. Y todo 01 mundo habia perdido a un gran poeta y un gran 
dramaturgo. 

A1 mirar Ie. Ultima fot·ogra.:r!a de Federico. sacada en 1936. 
nuestro poeta tiena le. ~parencia de una persona qua siante la 
profunda tristeza de su CentiS jondo.34 La a1!Q)res16n de au cara 
pareee decirnosl 

Yo tenso sad de aromas y de risas. 
sed de eantares nuevos 
sin lunas y sin 1irios 
y sin amores muertos.3~ 

4D6nde est! 81 gran nifio andaluz? Sus possins nos dicen. 
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He 11agado a linea donde oeS8 
la nosta.lgia. 
y 1a gota de 11en'to se transforma. 
a.labastro de espiritu.3 
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CAPiTULO IX 

Arturo del floyo (recopliador), Federico Garcia LorCat Obras 
5LOm~letas (5a. edici6n aumentada; Ma(1:riC!. xgu:rIar, 9b3) t 

p. ~~. tI (}laranja y limon] t tf Qancioneg_ 

Ibid., p. 1763. "Los artistos en 01 ambiente de nuestro 
tiempo." Publicada en Tn Sol, Madrid, 15 de diciembre de 
1934, por Alardo Prats.-

Seglin Fernando Vazquez Ocaiiaa nEl capricho, 01 juego poe
tico, 10 practica Federico en un universo que se va dila
tando constantemente como el de Einstein, en dos direc
ciones, hacia 10 m~rimo y 10 minimo, ~ e1 poeta buses. sin
tesis al alcance de su mano, en funci6n de su receptividad 
cordial" • Garcia Loree.; Vida cantioo if.. muerte (Minco, 
D. F.I Biogrti11e.s cranaesa, 19;7', p. 161. ~oy Campbell 
nos augiers 10 que as la fuente de eate poe:mitsl "In other 
poems like El Nino Mudo ••• he spphisticatedly attempts to 
give expression to ideas that have never been put into 
verse but belong to the dream region of 'super-realism,· 
or call it what you liken. Lorcat.An AP~iation of His 
?.oeta (llew Haven: Yale UniveraI y :Pres~9:;9j, p. S4. 

4. Obras completas, p. 332. "Canci6n del git8.110 apaleado. n 

5. Ibid. 

6. Ibid., pp. 1470-71. La 28sa de Bernarda Alba. 

7. Ibid., p. 1214. ~odas d~ s!R8£!. 

8. Ibid., p. 221. "Balada de un dia de julio," Libro ,de 
:2oema,s. 

10. Ibid., p. 304. fiLa solea,lt ~.oema del.fll. sq,lel. 

11. Ibid., p. 1200. ~odas de saqsee. 

12. Ibid., p. 305. "La solea." 

13. Ibid., p. 239. "Hay almas que tienen •••• " Libro de ~oemas. 

14. Ibid. 

15. Ibid., p. 305. nLa solea." 

16. Ibid. t p. 405. "Despedida t If Canciones. 

17. Ibid. 165 
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Obras completas, p. 1264. :Sodas de saIlfii£!. , r 

Ibid. , p. 213. "Alba, n Libro de poemas. 
J 

Ibid •• p. 306. "Alba, " ;foam.a de la sole!. 

Ibid. t p. 1176. 

Ibid., p. 1800. "Estreno de 'Dona Rosita 1a soltera' de 
noviembre a noviembre. n .Pub 110 ada en qr6nica, Madrid, 15 
de dioiembre de 1935 POl.' Pedro Massa. 

23. Ibid., p. 1433. Dona Rosita la soltera. 

24. Ibid., p. 316. "Falset8.." g,rAfioo <l,e la petenera. 

26. 

28. 

Angel Ganivet, Granada la bella (2a. edieionJ Madrid. 
Libreria Genera! de Vretorrano suarez, 1920), p. 107. 

Manuel Duran describe e1 papel de Federico eomo oampeon de 
las mujeres as1a "Like Cervantes and Moli6re, he became, 
without preaehtness or moralizing, a defender of woman
kind." Manuel Duran (redactor), Loroa; A Collection ot 
Critioal Ess~ys. (Englewood ClifFs, N. 3 •• ~entloe-Rall, 
19G2), p. 9. "Introduction." 

La obra de Garcia Lores. lleva la exageraoion para dar &nfa
sis a la tragedia. POI.' ejemplo, en el Grir1eo de la 
~etenera hay oian jinetes andalueas que duermen para siem
pre ~ajo la tierra seca; en el "Romance son&mbulo" el 
eontrabandista gitano que est! agonizando tiene treseientos 
rosas morenas (heridas). Asimismo en La casa de Bernards 
Alba, Bernarda se 10 advierte a sus hi3allJl i1~n oonos snos 
que dure el luto no he. de entrar en eata casa el viento de 
la calle •••• As! pas6 en casa de mi padre y en oasa de mi 
abuel0. n Obras oompletas, p. 1451. No obstante, a prin
cipios del s!gIo ~wIos parientes del muerto, segdn el 
grado de parentesco, llevan luto, de seis semanas ados 
anos. 8610 despues de dejar e1 luto pueden participar de 
los goees de la vida exterior." Rodrigo H. Bonilla 
Spanish Daill Lit, (Nueva Yorkl Newson & Co., 1907', p. 36 

Jos' Mora Guarnido nos explica la injustieia del pueblo eon 
respeeto a la mujer sin hijosl "La burla rutinaria e ir
responsable que llama solteronas y destinadas a 'vestir 
santos' a las muchachas que se han quedado sin casar, esa 
burla que amarga las Ultimas presencias ante el espectador 
de la delicada Dona Rosita, no as tan cruel y dura como la 
recelosa y tria·'m!rada que signe en los pueblos a ls mujer 
casada sin hijos y que parace querer penetrarlas hasta 61 

IIII 
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tondo bu.scando e1 secrete de au infecundidad. Y ase secre
to ests cargado en e1 cOI!lental.~io de las gentes de sombrias 
y vergonzosas eonjec'tura; Slasti60 de Dics, conseouencia de 
vicios inoonfesados, miserias ~eredadas." Federico Garcia 
Loroe. if au mundo (Buenos Aires: Edi toria1 !:osadi, 1(58), 
p. 111. 

Obras com~letas. p. 1767. "Los artistas en 81 ambiente de 
nuestro t~empe." Publicada en El Sol, Madrid, 15 de d10iem 
bre de 19?4, per Alardo Prats. 

30. Ibid., p. 1768. "Despu6s del estreno de 'Yerma.tf•• Pub11-
cada en El Sol, 1 de enero de 1935. 

31. Ibid., p. 1799. ffBstreno de tDeiia Rosita la soltera' de 
noviembre a noviembre." 

Manuel Duran nos expllca la reacci6n de los habitantes de 
las ciudades principales de Espana a este drama: "His 
most 'socially conscious' play, Bernarda Alba, has, for any 
Spaniard born and bred in one of Spain's main cities, a 
rather UD2~eal and strained atmosphere. I would not go so 
far as to say that the play is not believable. but both 
Baroelona and Madrid in his time had their share of ·eman
cipated' younG Girls, cirls with jobs and a certain amount 
of freedom, who were light-years away from the intensely 
desperate charaoters selected for the play." Duran, p. 14. 
"Introduction." 

He aqu! sus propias palabras en cuanta a su drama que vi
niera: " ••• tengo en proyecte Vclrios dramas de tipo hu
mano y social. Uno de eaos dramas ser! contra la guerra." 
Obras comnletas, p. 1772. "Galeria; Federico Garcia 
~orca.fi ~£l!cada en La Voa. Madrid. 18 de febrero de 1935 
"Estoy trabajando en otra ~ragedia. Un tragedia politica 
••• It Ibid., p. 1785. "Garcia Lorcs. on la plaza de 

Catalufia." Publieada en El DiaGrat1co Barcelona. 17 de 
sept1embre de 1935. "Ahoraestoy ~rabajando en una nueva 
eomedia • ••• La verdad de la comedia as un problema religio 
so y econ6mico-socia.l." Ibid., p. 18141. "Conver:::;aciones 
11 terarias; Al hablar con Fede.rieo Garcia Lorea. It J?ubli
cada en ~a Voz, Madrid, 7 de abril de 1936, par Felipe 
Morales. 

Sa pueda ver el "ultimo ratrato de Federico Garcia Lares, 
19;6" en ~ederico Garcia Lor¥a j Antolo~ia poetic~t redac
tares Rafae! '"J' GuIllermo <1. orre (j3uenos Aires: Editorial 
P1eamar, 1943) t p. 4. 

35. Obras eOIll;letas, I:" 211. "Cantos nuevos," Libro deoemas. 
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36. Obras comJ?letas~ p. 195. "La sornbra. de mi alma, ft Libro de 
'hoemaa. ... .. 
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