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ABSTRACT 

NERUDA EN ESPAM: 

CABALLO VERDE PARA LA POESIA 

BY 

Rebecca Jowers L6pez-Guerra 

C r i t i c s  and biographers o f  the Nobel Pr izewinn ing  Chilean poet 

D r h l r r  Na.uiAa havn lnnn anrnaA +hat NawiAaIc chnrt r a c i A n n r n  in Y a A r l A  

f r o m  1934-36 before the outbreak o f  the C i v i l  War was a decisive pc 

i n  h i s  formation and determined the nature o f  h i s  fu tu re  poetics ai 

p o l i t i c s .  A t  the same time, the impact o f  h i s  Residencia en l a  Tic 

i n  pre-war l i t e r a r y  c i r c l e s  should no t  be overlooked. This d i sse r  
... . . . .. . . .. .. ... .. .. . .  - .. 

out l ines the major currents which dominated the Spanish l i t e r a r y  SI 

f r oa  1930 t o  1936 and which grea t ly  inf luenced Neruda's poetry. CI 
. , .  *... .. I I ..* . &. ( 1  ,-. 9 L I 

. . . - -. . - . . . . - - -. - - 

during nnd a f t e r  t 

numerous 1 i terary  

hapten 

ana i n w P  Trace Neruaa-s i i r e r a r y  reiacionsnips w i m  spain DeTore, 

:he C i v i l  War. Chapter Four examines the nature of the 

magazines published i n  Spain during the Second Republic 

serves as a prologue t o  Chapters Five and S I X  which center on Caballo 

e para l a  Poesia, a poetry journal  which Neruda directed i n  1935-36 

i n  which the most s ign i f i can t  Spanish poets o f  t h i s  period colaborated. 

Nnr..rl=Ir -al+-..+ ... Z L L .  C m - i -  ..._e in.-.-+=-+ hsr-amcs 4 +  wsc +knrn +ha+ 

em of h i s  Spanish contemporaries 
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and the t rag i c  death o f  h i s  f r i end  Lorca, Neruda abandons the hermetic 

poetry o f  h i s  Residencia? and makes a p o l i t i c a l  comnitment which dictate 
.. - .. . - _ -  _. . . - - . .  
..I* -""I-= V .  *,I_ I _ _ "  V .  a * . -  . I . C .  ..C.""" ., ...y """ ".. -* "'..-.. y . -  "I. 

poetics was no less dramatic. His manifestos i n  favor o f  "impure poetry 

published i n  Caballo Verde, added t o  the tendency t o  "humanize" the 

poetry o f  the twenties and r e f l e c t  a moment o f  t rans i t i on  between the 

"pure poetry" o f  the previous decade and the p o l i t i c a l l y  or iented poetry 

o f  the C i v i l  Nar years. Caballo Verde para l a  Poesfa i s  representative 

o f  the l i t e r a r y  magazines o f  the Republican period no t  only because o f  

Neruda's prologues, bu t  also because of the q u a l i t y  and v e r s a t i l i t y  o f  

the o r ig ina l s  i t  published. Contributors t o  Caballo Verde included 

Lorca, A1 b e r t i  , Cernuda, Gui 11 en, Miguel Herndndez and many other poets 

renaun. Because o f  Neruda's oaster iar  o a l i t i c a l  a f f i l i a t i o n .  the maaa- 

!d 

+hn rnii..cn n f  fhn *ne+ n f  h i e  t i f n  NnriIrla.C inmar? nn xnanich nrn-wae 

),I' 

zine has o f ten  been c lass i f i ed  erroneously as a forum f o r  p o l i t i c a l  

poetry, when i n  r e a l i t y  i t s  contents r e f l e c t  the d i v e r s i t y  C: l i t e r a r y  

currents which coexisted i n  Spain before the C i v i l  Xar. 

I n  documenting Neruda's re la t ionsh ip  w i th  Spain we have drawn upon 

th i r t een  d i f f e r e n t  speeches, lectures and prose pieces which have not y e t  

been incorporated i n t o  the Chilean poet's "Obras Completas." Among the 

supplementary data provided i n  the Apendices are a Bio-Bibliography o f  

the contr ibutors t o  Caballo Verde and a catalogue o f  n inety-four l i t e r a r y  

f 
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E l  21 de octubre de 1971 l a  Academia de Suecia h izo  pi ib l ica l a  

El premio para l a  l i s t a  de 10s Premios Ndbel concedidos aquel aiio. 

Seccidn de L i te ra tu ra  recafa por sexta vez en l a  h i s t o r i a  de l a  I n s t i -  

tucidn Ndbel en un esc r i t o r  de habla espaiiola; en esta ocasidn, en e l  

embajador de Chi le en Parfs, Pablo Neruda.l Por estas fechas e l  poeta, 

aiiado por su mujer Mat i lde Urrut ia,  aparecid ante l a s  c h a r a s  de 

l a  te lev is idn  francesa para expresar algunas observaciones sobre l a  

genesis y evolucidn de su obra pobtica. Neruda habld largamente sobre 

su infancia en Temuco, su i n i c iac idn  en l a  poesia cuando era un joven 

estudiante en Santiago, sus aventuras en l a  Ind ia  como cdnsul de Chile, 

su pos ter io r  conversidn a1 comunismo y e l  nuevo rumbo de su obra a 

p a r t f r  de Canto General. Y en medio de estas declaraciones sonaba una 

y o t r a  vez l a  palabra “Espaiia.” La cor ta  estancia del poeta chi leno 

pnfia entre 1934 y 1936 afectd profundamente e l  res to  de su vida. 

a en estas declaraciones eo Parfs, ya en l a  cumbre de su carrera 

l i t e r a r i a ,  reconorfa su deuda con EspaRa: 

. . . Espaiia fue para m i  l a  experiencia t o t a l  en e l  
sentido que reveld l a  profundidad de l a  t rad i c idn  ibb- 
r i ca  que t iene  mucho que ver con m i  poesfa, con m i  ser y 
tambien con l a  reveiacidn po l i t i ca .  . . Desde ese momento 
conocf a mis camaradas, a mis hennanos 10s poetas de 
EspaRa; hice una verdadera adquisicidn de fraternidad, 
de ternura, de amistad. Todo eso me hizo pensar que 
debia v i v i r  para siempre en EspaRa. S i  no hubiese sido 
por l a  guerra, todavfa estarfa seguramente a l l f ,  . . . 
en todos m i  l i b r o s  hay siempre un fragment0 para 

Dero estas declaraciones de 1971 no eran, n i  mucho menos, l a s  

Primeras en que Neruda reconocfa l a  in f luenc ia  de l a  experiencia espa- 

EOla en su poesfa. En 1939, a1 recordar l a  fuer te  impresidn que l e  

hiz0 Su l legada a Madrid, declard: 

Espaiia. . . 5 
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Comprendi entonces que a nuestro romanticismo americano, a 
nuestra fluvial y volcanica construccidn, hacia f a l t a  esta 
primera Alianza que en Espaiia, antes de esta guerra terrible, 
v i  a punto de realizarse, juntgndose el  nis ter io  con l a  
exactitud, el clasicismo con l a  pasibn, el pasado con l a  
esperanza .2 

Si el mismo Neruda reconocid l a  importancia que tuvo su estancia 

en EspaRa para el desarrollo de su poesfa, 10s cr i t icos  de su obra tam- 

poco han dejado de seiialarla. Pedro Henriquez Ureiia sostenfa que el 

"inventor" de Neruda habia sido Garcia iorca porque 'I. . . de Espaiia 

salic5 con mucha ds fama de l a  que tenia cuando llegd a Madrid."3 Aun- 

que esto de "inventar a Neruda" nos parece una exageracidn, no deja de 

encerrar algo de verdad. Corn observa Jaime Concha, en Espaiia Neruda 

recibi6 su consagracidn definitiva: 

Marginado social en Chile, expatriado en el Extremo Oriente, 
bur6crata en su propia patria, por f i n  puede Neruda ser  l o  
que siempre ha ansiado: poeta. Ser poeta, en Espaiia, s ign i -  
ficaba en estos dfas--como 61 lo  ha recordado a menudo--un 
oficio, una activ'dad cotidiana, un trabajo permanente y 

La importancia de l a  experiencia espaiiola para Neruda queda entonces 

patente. Per0 ique  decir, en cambio, del impact0 del poeta de Residencia 

en l a  t ierra  en el ambiente l i t e r a r io  de Espaiia en este  perfodo de 1934 

a 1936? Mas de un crf t ico de renombre 10 considera fundamental para 

comprender el rumbo que toma l a  poesfa espaiiola a par t i r  de estas fect.-r. 

Juan Can0 Ballesta compara l a  llegada de Neruda a Madrid con l a  de 

Ruben Dario unas cuatro dBcadas antes y afirma que 

lleno de sentido. 4 

La poesia de Pablo Neruda deslumbrd y exasperi en 10s ambientes 
madrileiios, . . . l a  presencia d e  un elemento corrosivo y de 
un ferment0 como el de Residencia de Neruda enriqueci6 las  
posibil idades de creacidn a r t i s t i ca s  aportando un poderoso 
ingrediente renovador. 



Can0 aaiiesra opina que no se nd vdioraao suricienremenre ei papei 

eiercido Dor Neruda durante es te  period0 Y que se presencia en Madrid 
1 

J 

€ 

i cwai i i irr iLr .  DIIULC: cliui iJaus6ai LC ~.u~isiuer-a a i ie~uua,  JUIILU LUII 

msable de la nueva orientacidn poetica 

- .  -"-. . 
I. . . merece ser  estudiada si queremos llegar a comprender debidamente 

I en su rica variedad de elementor el juego de fuerzas que hizo posible 

!1 gra:: florecimiento d e  l a  l f r ica  en las  u'ltimas d b c a d a ~ . " ~  
7 ____----A- D:-..cs ~: -T:: - . . -L-:&, .  ----:.I--- - ni-....~. :..-A- 
-e- . -  

CBsar vallejo, parcialmente respc 

de l a  preguerra. Y varios cr i t ic  

Luis RosaleS, a l i 'vez protagonis 

u n  papel primordial en ayudar a c 

produce en el mundo espaiiol a par 

En 1971 ya existfa:! n'2w?rosc 

Y a raiz de l a  concesi6n del Pren 

muerte en 1973 poco despues de l a  

visto multiplicarse 10s trabajos 

rincones de su mundo pogtico. 

Ademds de 10s trabajos sobre 

existen valiosos estudios que asi: 

poesfa de Neruda. En es te  sentid 

ciones de Amado Alonso, RaGl Si lv  

Aguirre, E m i r  Rodriguez Monegal J 

se centran en el papel de Neruda 

am-cicano y en su influencia en 1 

Pero todavfa f a l t a  un estudi 

Poesia de Neruda, tan decisivo pa 

arriba mencionados tratan f a  etap 

Pero no de rznera exhaustisz, ya 

iras ae esms necnos, asignan a neruaa 

:rear l a  "tensibn vivificadora que se 

'tir de  10s aRos 34 y 35.Ig6 

E estudios sobre l a  poesia nerudiana. 

iio Ndbel a1 -poeta chileno y su inesperada 

I caida del gobierno Allende, se han 

y homenajes que exploran casi todos 10s 

! aspectos parciales de su poesia, 

liran a dar una visidn global de l a  

10 son significativas las  investiga- 

'a Castro, Jaime Concha, Margari ta 

Rodriguez Monegal y otros .7 Generalmente, estos estudios 

i el papel de Neruda corn el gran cantor del continente 

tn su influencia en l a  poesfa hispanoamericana contempordnea. 

lavfa  f a l t a  itn nc+iirtin a fnnrtn rtnl narfnrtn oanaRn1 rta l a  " " ."I,-" -_. r... I"-" --r.. -. -.. ." 
Ira su maduracidn po6tica. Los trabajos 

la espaiiola en l a  formacidn nerudiana, 

que sus fines son otros. E l  prop6sito 
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del presente estudio es el de examinar detenidamente esta etapa dk l a  

carrera de Neruda para determinar el impact0 que tuvo l a  experiencia 

espaiiola en su obra posterior y, a l a  vez, considerar l a  influencia 

que ejercid Neruda en el ambiente l i t e r a r io  de Espafia y en ciertos 

poetas espafioles que colaboraron tan estrechamente con 61. 

Un buen punto de partida para un estudio sobre l a  etapa espazola 

de la poesia nerudiana es l a  revista Caballo Verde para l a  Poesfa que 

d i r i g i d  Neruda y en l a  cual colaboraron muchos de 10s poetas espacoles 

116s importantes de l a  preguerra: 

Cernuda, Morono Villa, Serrano Plaja y otros. Caballo Verde, con sus 

prblogos, verdaderos manifiestos de l a  poCtica nerudiana, fue material 

Lorca, Alberti , Aleixandre, Hernbndez, 

de acaloradas polGmicas en su dTa, y 10s comentaristas del period0 

estiman que la revista fue una de las mds relevantes de su tiempo. 

opinidn de Jose Luis Cano, "Cabria afirmar que si el brgano m6s importante 

de la primera fase de l a  generacidn (del 27) fue l a  revista Litoral . . . , 
el de l a  segunda fue una dirigida por Neruda."* Y si es cierto como 

dijo J. Lechner que "toda revista l i t e r a r i a  es un bardmetro que permite 

determinar el clima cultural de una Cpoca," un estudio de Caballo Verde, 

puede aportar mucho a l a  comprensibn de las  corrientes l i t e r a r i a s  de l a  

d6cada de 10s treinta.  

En 

Lechner, en su introduccidn a l a  reedicidn en 

farefmil An rahalln V o r A n  lamenfa niin nnr lnc mn+ivnc niin cnan lnc 

historiadores de la l i teratura  la hayan pasado por a l to ,  o a h  peor, 

hayan sometido a Caballo Verde a toda clase de interpretaciones errbnea! 

sin conocer a fondo l a  revista y el ambiente en que aparecib. 

autor sugiere que 

E l  mismo 

. . . ahora que han pasado las  pasiones y esta reedicidn 
de l a  revista permite que sea consultada por un pijblico 
mds amplio del que hasta ahora ha sido el caso, quizds 



sea oporruno voiver a consiaerar ei papei que esza aesempend 
en l a  vida l i t e r a r i a  e Espaiia y sopesar serenamente sus 

Para iniciar  es te  estudio sobre Neruda y su revista Caballo Verde 

fallos y sus meritos. 1 

para l a  Poesfa, examinamos primer0 en el Capftulo I el ambiente l i t e r a r io  

que dominaba en Espafia entre 1930 y 1936 para determinar las  preocupa- 

ciones esteticas y sociales que predominaban a l l f  antes de l a  llegada 

del poeta chileno en 1934. En estos afios se desarrollaba una actividad 

intelectual intensfsima'y el hombre de le t ras  comenzaba a jugar un papel 

importante en 10s asuntos diarios de l a  RepCblica. A traves de una 

seleccidn representativa de periddicos, revistas l i t e r a r i a s  y encuestas 

de l a  Bpoca se advierte el cambio de rumbo que se  acusa en l a  poesfa 

espafiola a par t i r  de 1930 y el  debate que se l ibra  por estas fechas entre 

partidarios de l a  poesfa "pura" y l a  poesfa "rehumanizada" que se vuelve, 

en algunos casos, poesfa de compromiso. Analizamos ciertos hechos socio- 

polfticos que tuvieron fuertes repercusiones en 10s cfculos l i t e r a r io s  

y que ayudaron a acelerar este cambio de rumbo. Y por Cltimo, se pasa 

a considerar l a  semejante y simultdnea evolucidn podtica y polftica que 

ocurre en algunos de 10s poetas que luego fueron colaboradores de l a  

revista Caballo Verde: Alberti, Prados, Serrano Plaja, Miguel Hernandez, 

Cernuda y Lorca. 

Los Capftulos I1 y I11 de es te  trabajo se dedican a investigar 10s 

contactos de Neruda con Espaiia y sus poetas que empetaron en 1927, 

continuaron durante l a  RepClblica y l a  guerra c ivi l ,  y duraron hasta su 

muerte. E l  Capftulo I1 t ra ta  extensivamente el perfodo en que Neruda 

Con10 cdnsul, entre 1934 y 1936, convivid en estrecho contact0 con 10s 

poetas espaRoles mas influyentes del perfodo de l a  preguerra. 

Capftulo I11 traza las  relaciones del poeta chileno con Espaiia durante 

E l  
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l a  guerra c i v i l ,  cuando se dedic6 a una labor  de agi tacidn a favor de 

l a  Repiiblica, y despugs, a l o  la rgo  de su carrera en l a  cual se evidencia 

una continua preocupacidn por Espaiia y sus poetas. En estos dos capftulos 

docmentarnos l a s  actividades de Neruda relacionadas con Espaiia y sus 

poetas para d e s t r a r  c h  estas experiencias in f luyeron en su poesfa. 

A1 mismo tiempo resaltamos 10s aspectos de l a  poesZa de Neruda que 

aportaron elementos nuevos a1 ambiente l i t e r a r i o  de Madrid para asf  com- 

prender e l  dindmico intercambio poetic0 que tuvo lugar entre Neruda y 

10s poetas espafioles que fueron sus amigos y admiradores. 

Como pr61ogo a1 estudio de l a  rev i s ta  Caballo Verde para l a  Poesfa, 

se examinan en e l  Capftulo I V  algunas de l a s  mi i l t ip les  rev i s tas  l i t e r a r i a s  

que aparecieron en Espaiia entre 1930 y 1936. 

de enfoques que representan, y para poder d e f i n i r  mejor l a  rev i s ta  neru- 

diana luego, presentamos un sistema de categorfas i i t i l e s  para c l a s i f i c a r  

l a s  rev is tas  l i t e r a r i a s  de l a  6poca republicana: Revistas minor i ta r ias  

de creacidn, Revistas minor i ta r ias  de creacidn y c r i t i c a ,  Revistas mayori- 

t a r i as  de d i fus idn  l i t e r a r i a  y Revistas mayoritarias de l i t e r a t u r a  y 

po l f t i ca .  Una vez establecidas estas categorfas, se pasa a t r a t a r  

brevemente de algunas de l a s  rev is tas  representativas de cada grupo, 

f ac i l i t ando  as7 una mayor comprensi6n del fendmeno de las  rev is tas  

republicanas en su conjunto, y de Caballo Verde en par t i cu la r .  

Para resa l ta r  l a  p lu ra l idad 

Nuestro estudio del intercambio l i t e r a r i o  entre Neruda y 10s poetas 

espaiioles se centra en 10s Capitulos V y VLen donde se muestra l a  

culminacidn de sus esfuerzos con l a  publ icacidn de l a  rev i s ta  Caballo 

Verde para l a  Poesfa. En l a  CapFtulo V, examinamos l a  poetica de "imPU- 

reza" que Neruda elabord en 10s manif iestos que encabezan cada uno de 

10s cuatro ntmeros de l a  revista,  y seguimos con de ta l l e  l a  p o l h i c a  
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x i t 6  Caballo Verde en l a  prensa y en l a s  revistas l i t e r a r i a s  de 

luerra. En el Capftulo VI, consideramos las  colaboraciones podticas 

publicadas en Caballo Verde para averiguar que corrientes l i  terar ias  

representaban y para ver'en que medida i n f l  uyeron las  teorfas nerudianas 

en 10s poetas colaboradores de l a  revista. Ofrecemos una interpretacidn 

del significado de Caballo Verde para l a  Poesfa en el  ambiente l i t e r a r io  

de l a  Gpoca, ya qua creemos que ha sido interpretado errdneamente por 

algunos crft icos en l a  posguerra. 

A1 final de este  estudio, presentams una ser ie  de documentos que 

complementan nuestra investigacibn. E l  Apendice A es l a  relacibn de una 

serie de textos nerudianos en prosa, escritos en fechas muy diversas, 

y que tratan de alguna manera el tema de Espafia. Algunos son de diffci l  

acceso; otros se encuentran con 116s facilidad y son conocidos. 

cobran un significado especial vistos en su conjunto CON) documentos que 

comprueban l a  gran importancia que Neruda dio a Espaiia a l o  largo de su 

vida. Asimismo, el Apdndice B ofrece una relacibn de 10s poemas de ' 

Neruda que tienen como tema Espaiia o 10s espaiioles, y que subrayan una 

vez mds su continuado inter& por es te  pafs. CON) complemento a1 estudio 

de Caballo Verde, el Apdndice C agrega datos sobre l a  vida y produccibn 

l i terar ia  de 10s mcltiples colaboradores, y el Apdndice D aporta un 

fndice del contenido de l a  revista. 

Todos 

Y por iiltimo, el Apdndice E aiiade 

detalles sobre otras revistas l i t e r a r i a s  de l a  6poca republicana que han 

servido para la elaboracidn de este  trabajo. 

Las obras consultadas a l o  largo de esta tes is  quedan expuestas en 

una bibliografSa a continuacidn de 10s aphdices. 

datos  empleados en l a  documentacidn del estudio proceden de peribdicos y 

La mayorfa de 10s 



ina. 
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a iiucabru csbuuiu suur-e rauiu nwuua  y id  impor- 

Tancia bUVIC1VII ,as eXperienCiaS viv idas en Espaiia es menester 

examinar primer0 e l  ambiente cu l tu ra l  que dominaba en este pafs antes 

de su I ima llegada a Madrid como cdnsul de Ch i le  en 1934. Este s ingular 21 

l i t e r a n o .  aue neruua cdi iTicu u= -renacimienm e s o i e n o i a o  v oeneraso 

di 

e 

.I -. . - . - - - r - - - -  .--.-. -, 1 - -  . - ._ _ _  

e l a  vida creat iva espaiio1a"l impresioni5 profundamente a1 poeta chilenc 

iba  a i n f l u i r  decisivamente en su futura evolucidn poetica. En 10s 

rirnnrnc an'nc d~ I n  ribrnda d o  lnc i r n i n f a  Fcnaiia avnnrimnn+shs ,ma en". pt .,,,_.-- _..- - -- .- ------ -_ .-- -.-...--, IIII=.II..uyu ully i e  

de cambios profundos en todos 10s niveles de su existencia. La cafda de 

l i  P monarqufa y l a  subsiguiente proclamacibn de l a  Segunda RepBblica en 

.-ii A,, l a m  ramn,rii: A,, manars -%~;--i h..rrr . . - ~ C C I - - -  A- T -  ---:-LA 

espaiiola. Y este perfodo de conmocibn nacional coincide con un momemto 

de mdxima efervescencia l i t e r a r i a  y cu l tu ra l ,  en que EspaRa cuenta con 

t res  generaciones de poetas, novel istas y drarnaturgos que producen entre 

1931 y 1936 algunas de sus obras mds s ign i f i ca t i vas .  

En cuanto a l a  poesfa, en esta e'poca, Unamuno e$,ribe su D iar io  
.+La-- . I 4 .. .. . . -  _ -  poenco, Juan Kamon mnenet ea i ta  sus cuadernos de sucesiun y Antonio 

Ma 

de 

9E 

de nieixanare, La voz a t T  debida de Salinas, L lan to  por Ignacio Sanchez 

ME 

aii 

- 

cu 

ichado publica l a  tercera edic ibn de sus Poesfas completas. 

! l a  preguerra son tambien algunas de l a s  obras mds importantes de l a  

!neraci6n del 27 como Espadas como lab ios  y La destruccibn o e l  amor 

De l a  &oca 

" q . z  . . - . . . . . - - . 
~~ 

!jras de Lorca y l a  segunda edic idn del Cdntico de Guillbn. Y en estos 

OS aparecen 10s primeros l i b r o s  de un conjunto de poetas mds jbvenes 

lyos nombres se vincularfan a1 aiio l f m i t e  de esta Spoca, 1936: Per i to  
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Fel ipe Vivanco, y Sonetos amorosos de German Bleiberg. 

creat iv idad entre 1931 y 1936 es igualmente inpresionante en tea t ro  y 

prosa. Cuando Lorca y otros dramaturgns jdvcnes corn Casona, Calvo 

E l  fndice de 

Sotelo, Jard ie l  Poncela y Mihura estrenan sus primeras obras, siguen en 

ca r te l  obras de Marquina, 10s Quintero, Arniches, Benavente y Muiidz Sect 

Tambien de esta epoca son l a s  producciones tea t ra les  unamunianas, E l  o t i  

y E l  hermano Juan. Respecto a1 ensayo y l a  nar ra t i va  de l a  preguerra, 

aparecen San Manuel Bueno, m d r t i r  de Unamuno, y Imerosos voliimenes de 

Ortega, Maraiidn y Benjamin Jarnes simul tdneamente con l a s  narraciones 

primerizas de Sender, Aub, Arconada, Arderius y otros novel istas nacienl 

Otro i n d i c i o  de l a  tremenda ac t iv idad cu l tu ra l  que encontrd Neruda 

a su l legada a Madrid en 1934 es l a  gran cantidad de t e r t u l i a s  "permaner 

que ex i s t i an  en Madrid en 10s aiios de l a  preguerra. E l  Almanaque L i te ra  

- 1935 dedica una seccidn especial a estas "Tertul ias L i t e ra r ias "  y mencic 

hasta catorce. Algunas de e l l a s  giraban en torno a l a  redaccidn de una 

rev i s ta  como en e l  cas0 de Ortega y e l  grupo de Revista de Occidente, o 

Bergamin y 10s editores de Cruz y Raya. Otras se reunian en i ns t i t uc ion  

cu l tu ra les  corn e l  Circulo de Bellas Artes o e l  Ateneo. Y otras muchas 
- _  - .  - - . - . - - .. . 

1. 

'0 - 

:es . 

ites" 

+ 
ma 

ies 

* ~ . * " , , U ~  4% I Y I I I ~ U Y U I ,  F,. I"+ C U I ~ . )  Y F  I U  Y U 1 1 5  "C r l , b C s , C s ,  p, ,,,b,pa,,,K 

e l  Cafe Lyon, La Ballena Alegre, l a  Cerveceria de Correos y l a  hoy dc 

parecida Granja del Henar. En estos lugares se congregaban 10s princ 

poetas, periodistas, pintores, mijsicos, actores, catedrbtjcos y pedas 

de l a  Qoca para intercambiar ideas y mantenerse a1 tanto de l a s  novc 

nriirridrc an cite ramnnc rncnert ivnc  I ae +nr+irl iac mnnr innadac r n n c i  

+nr+t$l+ac C P  fnrmahan on l n c  r a f z c  rla 1 5  C a l l a  A s  B l - 3 1 5  nminrinrrl-nte 

s a -  

:i pal es 

logos 

tdades 

_--. . I-_.. _.. v-a..y,,.- .--r-..-..w-. ..-. lII\-I.v.V.IUUUa .,..,;ituyen 

s i n  duda s610 una parte de 10s cdnclaves l i t e r a r i o s  de l a  Cpoca, per0 nos 

dan una idea del intenso movimiento in te lec tua l  aue envolvia entonces a 
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Aunque l a s  agrbpaciones a r r i ba  seiialadas caen dentro de l o  que se puede 

l lamar t e r t u l i a s  " l i te ra r ias , "  es precis0 observar que, a l a  hora de fonnar 

grupo, no siempre operaban c r i t e r i o s  exclusivamente estgt icos. Asf, en 

l a  mayorfa de 10s casos, se disciernen c ie r tas  af inidades ideoldgicas 

entre ?os miembros de estas te r tu l i as ,  af inidades que cobrdwfan mbs 

relevancia a medida que se iba  po l i t i zando e l  ambiente cu l tu ra l  de l a  

inmedizta preguerra. Estas af inidades se observan en l o  que Tuiidn de 

Lara denomina, con c ie r tos  matices, 10s "equipos" de intelectuales que 

ex is t fen  durante e l  periodo republicano. Aunque describe a 10s i n te lec-  

tuales como unidos en equipo por "lazos de parentesco esp i r i t ua l  ," se 

hace evidente tambien c i e r t a  unidad ideoldgica en 10s grupos que c i t a ,  

es decir,  10s "equipos" formados en torno a1 Ateneo, a l a  I n s t i t u c i h  

L ib re  de Enseiianza, a l a  Revista de Occidente y l a s  empresas orteguianas 

-- E l  Sol, Cr isol  y b. Este parentesco mbs que "esp i r i tua l "  es airn mbs 

obvio en otros grupos que menciona Tuii6n: con ideas izquierdistas,  e l  

''equipo" que editaba Octubre, y con tendencias derechistas, 10s miembros 

de l a  Asociacidn Cat6l ica Nacional de Propagandistas o 10s redactores 

de Accidn Espaiiola o La Conquista del E ~ t a d o . ~  En su estudio sobre 10s 

intelectuales y l a  Segunda Repirblica, Jean Bdcarud y Evelyne Ldpez 

Campillo tambidn si tuan a 10s hombres de l e t r a s  en grupos que t ienen 

un marcado matiz p ~ l f t i c o . ~  

La organizacidn de 10s intelectuales segirn af inidades ideoldgicas 

es s ign i f i ca t i vo  e i n f l u i r i a  mucho en l a  evolucidn pos ter io r  de Neruda. 

En Espaiia, e l  hombre de letras,  que en l a  ddcada de 10s veinte se dedicaba 

casi exclusivamente a 10s quehaceres l i t e r a r i o s ,  en 10s primeros aiios 

que siguen a 1930 d i f i c i lmen te  elude l a  par t i c ipac idn  en l a  vida p o l i -  

su pais. Por primera vez en muchos aiios, abandona e l  in te lec tua l  
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su postura de evasidn y de "minorfa selecta" para tomar parte activa 

en 10s asuntos de preocupacidn nacional. Esto representa un cambio claro 

respecto a 10s Qltimos d i e t  aiios de l a  monarquia, en 10s que, salvo 

escasas excepciones, el intelectual no intervenfa en l a  realidad po- 

l f t i c a  espaiiola. Per0 no es s610 eso. Los intelectuales empiezan a 

taner conciencia de que juegan un papel activo en l a  iniciacidn de una 

ser ie  de cambios sociales que iban a afectar profundamerate a l a  sociedad 

espaiiola a par t i r  de 1931. Prueba de esta creencia, sin' duda muy 

extendida, podrfa ser  l a  observacidn hecha en 1932 por e i  antiguo redactor 

de Post-Guerra Jos6 Venegas, de que el motor de l a  revolucidn espaiiola 

habfa sido l a  clase intelectuc . Para apoyar esta eCimacidn c i t a  a 

Unamuno como el primer rebelde contra l a  dictadura. Tambien, el editorial 

de Ortega "Delenda e s t  Monarchia," publicado en E l  Sol el 15 de noviembre 

de 1930, as7 como la convocatoria de una agrupacidn de intelectuales 

"A1 Servicio de l a  Repdblica" firmada por f-taraiibn y Perez de Ayala marcaba, 

en palabras de Venegas, "el momento cumbre de l a  lucha contra l a  monarqufa." 

E l  gran niimero de intelectuales en las Cortes Constituyentes de 1931 

l e  parece a1 mismo comentarista o t ro  indicio de l a  nueva importancia que 

adquiere el hombre de le t ras  en Espaiia en l a  qua a menudo se  ha denominado 

"la RepQblica de 10s intelectuales."5 

S i  como hemos indicado, a par t i r  de 1930 el intelectual espaiiol comienza 

a participar en la realidad social y politica de su pais, esta realidad no 

puede dejar de reflejarse en l a  l i teratura  y en el arte.  Se aprecia en 

el ambiente cultural un  progresivo "cambio de rumbo" con respecto a l a  

d6cada de 10s veinte que se  observa en l a  tendencia a abandonar l a  l i tera-  

tura llamada "deshumanizada" o "pura," y a dar entrada a temas + i n d o l e  

social en estrecha relacidn con el hombre y sus problemas cotia -nos. 



publicadas en l a  rev i s ta  ma 

. . . E l  a r t e  de vangu 
efi..I31 "="e ., rn,.e..e 0 

- - - _ _ _  

idr i le i ia Post-Guerra en 1927: 

iardia a1 desentenderse de su funcidn 
L.. r :  ,..i....... ..- >--A:-- A->-A- ._ 

conciencia de l a  vida y en l a  dinarnica de l a  h i s to r i a .  . .b 

Manuel Gonzdlez Fernan\. z, desde l a s  pdginas de l a  misma revist :  

mantiene ideas parecidas, subrayando e l  hecho de que una vuel ta a ten 

humanas na tendr ia aue s i o n i f i c a r  nm-e<ariarnrmte lina rontinria a I n c  a 

tecr 

horr 

de I 

cfrc 

buer 

a r t i  

Para 

en c 

i icos que pudiera haber aportado l a  etapa "deshumanizada": It. . . es 

I ya de volver l a  atencidn a 10s temas humanos y sociales, s i n  pe r ju i c io  

:ratarlos con l a  tecnica rejuvenecida. 'I7 

Estas act i tudes que en 1927 podrian parecer escandalosas en algunos 

:ulos, empezaban a gozar de c i e r t a  aceptacidn a p a r t i r  de 1930. Un 

I ejemplo de l a  posicidn adoptada por muchos escr i tores jdvenes es un 

'culo de Carlos y Pedro Caba en donde estos autores proclaman: 

La generacidn de 1930 prepara un rencimiento. . . . recomence- 
mos 10s de 1930. . . rehumanizandonos con un nuevo sentido 
humanista de l a  vida. 
a una es te t i ca  de este mcmento, impregnada de las  esencias 
humanas que nos son sustanciales.8 

algunos escri tores, esta rchumanizacidn signi f icaba l a  adopcidn 

. Vayamos ya, en resaca de audacias, 

iuevas tdcnicas narrat ivas y l f r i c a s  y l a  aceptacidn de nuevos temas 

ontacto con e l  hombre y sus quehaceres cotidianos. Para otros, 

j r i h s  atns 3 r C i C a d  -1 *--r(..-C- -- ..-- ~:A---A..-- --------A:J- 



Duscar I as  en una sen e ae ci rcunscanci as, I i rerari  as y exrra- I 1 rerari  as 

i que condicionaban el ambiente cultural de l a  preguerra. Las tensione! 

polfticas dentro de Espaiia (que iban a tener su culminacidn en el 
n c + a l l i t i n  tin l a  nimrra r i v i l l  l a  r r i c i c  n r n n i h i r a  rnnsntiial v a1 mnF1 

ideoldgico en las soluciones ofrecidas por e l  fasc ism y el comucismo 

tribuyeron a "humanizar" l a  l i teratura.  

e l  surrealism y el  realismo socialista contribuyeron a caldear el 

ambiente cultural de l a  preguerra. 

Y dos corrientes l i t e r a r i a s ,  

E l  surreal ismo, movimiento que l'envolvfa una protesta total  conti 

l a  sociedad y contra las  bases en que dsta se  halla ~ u s t e n t a d a , " ~  arrz 
-- e---:- -.---'-----A- -- -:-- -- -..- -e- -- --..-- --*- ---LC- -- 

*a 

hi96 

- eii CSuaiia ureLiSattieiiw e11 IUS situs en uue IIMS se acuw e s r e  cainuiu en l a  

.on 

!ntes 

l i teratura.  Aunque l a  mayorfa de 10s poetas espaiioles no se proclamar 

abiertamente surrealistas,  las huellas del surrealism0 resul taron pate 

en algunas de las  principales obras poeticas de esta dpoca. Poeta en 

Nueva York de Lorca, Espadas como labios y La destruccidn o el  amor de 

Aleixandre, Cuerpo persequido de Emilio Prados, Un r io,  un amor de 

Cernuda y Sobre 10s dnqeles de Alberti son ejemplos de ello.l* E l  su r  
.. . .  * .  . * .  . - .  . . a  . 

! 

. - ... -. ___"_ -. -. - . -- -- c- -. .....- .-_ .-.. "- ---...---_ -- .-- 
desbordante exigra el abandon0 de las formas mdtricas tradicionales CL 

vadas por 10s "puristas." Per0 10 que es mds imoortante, e l  surrealis 
- _  _ -  

*rea- 

i i ~ m n  inrrnauin en P I  amnipnrp Pqnanni innnvarinnee rernirae: C I I  vn7 

ilti- 

mo 

Y alirnnnt6 antrn l n c  nnn+ac acnaRnlnc stn c s n f i m i a n t n  rla i n c = + i c f s r r i A n  
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necesidad de rebelarse contra la sociedad. En op in idn  de Cernuda, e 

hecho de experimentar o no l a  influencia sorrealista,  abre una brech, 

entre el grupo podtico de 1927. A un lado queda4i 10s que creen con 



lamente, "No. E l  mundo no est3 bien he 

Gui l ien que " & I  munao esra men  necno,.. y a i  o w 0  10s que responden 

i ns t in t i u  

mejor, s i  lIu 1u l l l l p ~ ~ t ~ ~ ~  aiciiiprc, ~ I F \ . ~ ~ ~ I I ~ C V I L C ,  ese conformism0 burgubs."" 

Esta insa t is facc ibn  fuego producirfa frutos poeticos "impuros," y en 

algunos casos se t raduc i r ra  en una l i t e r a t u r a  de or ientacibn social  y 

cho; per0 pcdiera es ta r lo  

COI mprometida. 

Otro fac to r  a tomar en cuenta en esta evolucibn en l a  l i t e r a t u r a  

;ovibt ica que empezaban a conocerse en EspaRa a p a r t i r  de 10s u ' l t i m s  

iiios veinte. En esta gpoca, aparecran con frecuencia en l a s  rev is tas  

l i t e ra r i as  y en l a  prensa espaiiola a r t fcu los  sobre l a  l i t e r a t u r a  sovie- 

:ica.12 Varias ed i to r i a les  como Cenit, Zeus, Oriente, Hoy, Ulises y 

t r a s  publicaron en traduccibn obras de 10s mds s ign i f i ca t i vos  novel istas 

'usos revolucionarios corn Fedin, Babel, Ivanov, Gladkov, Sholojov, y 

1 h r e n b ~ r g . l ~  La e d i t o r i a l  Jason editaba una coleccibn t i t u l a d a  "Los 

iovel istas de l a  Rusia ro ja "  y l a  casa Cenit o t r a  llamada "La novela 

r o l e t a r i a "  que tambien admitfa nar ra t i va  de t a l  generr, de autores 

!spaRoles. Tambibn l legaron a Espaiia no t ic ias  sobre 10s debates surgidos 

In torno a1 realisino socia1i;ta en dos reuniones imporantes, l a  Conferencia 

nternacional de l a  Unibn de Escr i tores Revolucionarios celebrada en 
- - . - I . - . .  _ _  _ _  . * a .--- . - .  . - -. - .-_. Jarltov en novipmnrp IYP i v i i  v P I  vr-nuar rnnnrncn tin FCPr-tnrPC xnv-atirnc 

de 

Rai 

cic 

- - -- ._-. , -. . . ....-. ""..J.--" -- ---. .-".-- "-. .--.-v- 

Moscii, en agosto de 1934, a1 que as is t ib ,  en representacidn de Espaiia, 

'ael A lbe r t i  .14 Y se crearon var ias organizaciones de escr i tores revolu- 

tnarios entre 10s intelectuales espaiioles: en Madrid, l a  Unidn de 
- .  ~ _ -  .-:* -___ -.-* I . I - . . . .._ - - .  

jc r i t o res  y Ar t i s tas  Revolucionarios de ESi 

. -  

EScr-icures r ro iecar ios  KevoIuCionarios de nispano America y l a  Asociacion 

de E! 

U n i h  de Escr i tores y Ar t i s tas  Proletar ios.  

pafia, y en Valencia, l a  



19 

En junio de 1935, tuvo lugar en Paris el Primer Congreso Interna- 

cional para l a  Defensa de l a  Cultura, reunidn que subid a1 mbximo l a  

fiebre politizadora del ambiente l i t e r a r io  europeo.15 De Espaiia asis- 

tieron a1 congreso Arturo Serram Plaja, Julio Alvarez del Vayo, Andres 

Carranque de Rfos, Pablo Neruda y Rad Gonzalez TuRdn, estos dos Qltimos 

en representafidn de Chile y Argentina. Los d.bates que a l l f  se  enta- 

blaron en torno- a1 deber polftico del intelectual se conocieron en 

Espaiia a trave's de varias crdnicas aparecidas en Herald0 de Madrid, 

- Linea y Revista de Occidente.16 Y del congreso surgid luego una pol& 
-ir- 7 %  *......e_ - - A r i l - % _  C - r r m - r  0 1 - 2 -  .I 7 r - Z  D r u - - C -  ---..<A- iiiica en i a  vieriaa r i l ~ ~ ~  I ieria eii1.8~ aer I ~ I I V  r i a j a  Y uuae D ~ J Y Q ~ I I ~ I I ,  ~ e y u i u a  - -  - - -  
de cerca p r  muchos escritores, en l a  cual se discutid l a  posibilidad 

de compatibilidad entre marxisrno y c r i ~ t i a n f s m o . ~ ~  

E l  proceso de "rehumanizacidn" de l a  l i teratura  que venimos docu- 

mentando, afectd a todos 10s ge'nerds l i terarios.  En el teatro se mani- 

f ies ta  es te  proceso en algunas obras que intentan ref le jar  alguna reali-  

dad social de Espa'ila, :om0 Yerma y,Bodas da sangre de Lorca o Nuestra . 

Natacha de Casona. Pero se observa mds claramente en algunos intentos de 

renovacidn teatral  cuyos planteamientos ttcnicos aparecieron resumidos en 

dos libros: 

Randn Sender.18 E l  trabajo de Araquistain es esencialmente un proyecto 

La batalla teatral  de-Luis Araquistain y Teatro de masas de 

.... . q L  a _ c _  . . I * " .  . . I .  

de 

renavacion aer rearm auraues mienrras aup P I  ae wnoer anoaa anr i a  a n n l i -  

g i  do 

. -. . - . - - . - . . - - . -- - - . - - -. -- - . .. . - . . - . - - ~ - - - . -- - - . . --. -- - - - . . - - - - 
cidn del teatro vigente y l a  fundacidn de un teatro revolucjonario, d i r i  

a un nuevo p6blico proletario. E l  crft ico Miguel Bilbatua d iv ide  en dos 

r a C s n n r C a s  I n c  nr i innc niia n r n i r a h n n  a llawsr s rzshrr acC3 -4n-s a m  a1 rub=yvi #-a iva yiurua vu= uariauuuii v I I C V U I  u ~ U Y V  ==bo ~ S I V I I I ~  G I &  5 s  

teatro del perfodo republicano: 

10s que hacfan "teatro 

a grupos como el Teatro de las  Misiones Pedagdgicas o 10s teatros 

10s que hacian "teatro para el  pueblo" y 

pueb10."~~.  En l a  primera categorfa coloca 
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universitarios "La Barraca" o " E l  Buho," grupos que !levaban sus 

representaciones de teatro cldsico espaiiol a 10s weblo:; d S  apartados 

del pafs. En l a  segunda categorfa sitiia a1 proyecto de  la Unidn de 

Escritores y Artistas Revolucinarios de crear el "gruw Octubre" de 

teatro de agitacidn polftica. 

lleg6 a cultivarse con alguna frecuencia durante l a  guerra C i v i l e  Por 

los grupos "Nueva Escena," "Teatro de Arte Y Propaganda," "Teat?-O de 

Urgenci a" y "Guerri 11 as del Teatro ." 

Este teatro de tip revolucionario 9310 

En narrativa, l a  tendencia rehumanizadora se obsewa en esos aiios 

en el cultivo de una novelfstica que podrfamos llamar "social." En 1936 

en un articulo, "El novelista y las masas," Sender recordaba a 10s 

novelistas l a  responsaisilidad que (en su opinibn) tenfan de unirse a las  

masas Y escribir  para ellas.?' Per0 a m  antes, esta nueva conciencia se 

habfa manifestado entre prosistas jbvenes corn Joaqufn Arderfus, And& 

Carranque de Rfos, Cesar M. Arconada, Manuel Benavides y el propio 

Sender. Las obras mds destacadas de la novelistica social de preguerra 

incluyen Campesinos (1931) y Crfmen (1934) de Arderius; I& (1934) de 

Carranque de RTos; Los pobres contra 10s ricos (1933) y Reparto de 

P t ierras (1934) de Arconada; Un hombre de treinta aiios de Sertavides y 0.p. 
(19311,Siete domingos rojus (1932), Viaje a l a  aldea del crimen (1934) 

Y La nocha de las cien cabezas (1934) de SPnder.?l 

En poesfa, l a  tendencia humanizadora ha sido i,?agistralrnente estu- 

diada por Juan Can0 Ballesta en su obra La poesfa espaiiola entre pureza 

Y revoluci6n, l ibro a1 que nos referiremos a menudo a lo  largo de nuestro 

trabajo.22 Esta tendencia se tradujo en una acentuada tensidn entre 10s 

Partidarios de l a  antigua "poesia pura" y 10s que abogaban por una 
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aiios sus defensores, entre ellos,  Juan Josd Domenchina, quien en 19 

declard que 10s poetas habfan de adherirse a sus deberes estrictamei 

estgticos, aun arriesgdndose a que les acusaran de "arist6cratas." : 

rebelaba contra l a  rehumanizacidn en l a  poesfa que, en su opinidn, 

convertfa en vehiculo para hacer polftica. "El  poeta no es," dice, 

l l t a n n  A a  acne t m r h n c  n n r a n t n r i n c  An iirnanrir nara a1 m t + i n  n a1 mn. 

uuebia uue rei te.iaua i a  cuiiui~.iu~i iiuiiiaiia. La w e s i a  t u f a  cuvu eii estos 

31 

nte 

Se 

la 

que se i m p r o v i ~ a n . " ~ ~  Per0 l a  creencia quiz i s  mas extendida en esta 

dpoca era que l a  poesfa pura ya constitufa una moda trasnochada y hab 

que escoger, como proclamd Lope Mateo, entre hacer "poesfa pura" o 

hacer "poesfa viva." Afirma que l a  poesia que desdeiia elementos de 1 

vida humana por "impuros" sera algo "yerto y desmedrado" y recuerda e 

consejo de Azorfn: "Poetas, observad vuestro tiempo, sentid vuestro 

tiempo, amad vuestro tiempo, cantad vuestro tiempo."24 

La poesia "impura," pues, ya tenia partidarios en Madrid antes 

de que Meruda elaborara sus teorfas sobre e l l a  en su prdlogo a1 prime 

niimero de l a  revista Caballo Verde para l a  Poesia, "Sobre una poesia 

sin pureza," en octubre de 1935. Y ya se observaba entre algunos poe 

un rechazo tdcito del liderato de Juan RamBn Jimdnez, considerado com 

el pontifice de l a  poesia pura. Er. 21 mismo niimero de l a  revista 
L . ... .- . . .  - -1-1 . 

f a  

a 

1 

r 

tas 

0 

joven poeta Arturo Sertano Plaja proclamaba l a  necesidad de "hacer tr 

l a  corona poetica de Juan Ramen Jimenez para dar paso a una nueva po6 

trente Literario que renaia nomenaje ai poeta moguereno en 1 ~ 3 4 ,  ei 

i zas" 

tica: 

"Su poesia es l a  rosa o conla perfeccidn de l a  rosa. Su 
mmento, su circunstancia, es la posibilidad de l a  rosa. . . 
Per0 hoy todas las flores han sido arrancadas, y con e l l a s ,  
una manera, una forma de poesia; una poesia com una f l o r  . . . 
Hoy es el dia de sangre y ruinas. 
c ibir  la f l o r ,  que siempre es la poesia, a traves de ellas.25 

E l  poeta tiene que per- 



n Ramen JimBnez, "A l a  minoria siempre."26 Tal oposic 

vez un alejamiento del poeta moguereiio que l a  predic: 

-. - - - - - - - _ - - - - - . - -. . - - - -. . - - -- - - - ..."-._----.-- .- -- - - -  

sobre e l  tema, que se l levaron a cab0 en Madrid en fechas muy s ign i f i ca -  

t ivas: 

L i t e ra r ia  e l  15 de noviembre de 1927, y l a  segunda f o d  parte del 

Almanaque L i t e r a r i o  1935 que publ ic6 l a  e d i t o r i a l  Plutarco. 

se preguntaba a un grupo de in te lec tua les  s i  creian conveniente l a  i n t e r -  

vencidn de l a  p o l i t i c a  en l a  l i t e ra tu ra ,  y l as  encuestas dan una buena 

idea de l a  evolucibn de sus act i tudes en este  ent ti do.^^ La mayoria de 

10s part ic ipantes en l a  encuesta de 1927 contestan "NO" a l a  pregunta, 

"iDebe in te rven i r  l a  p o l i t i c a  en l a  l i te ra tu ra?" ,  y coinciden en seiialar 

l a  fncoveniencia, s i  no l a  imposibilidad, de mezclar l a  l i t e r a t u r a  con 

l a  polStica. Eugenio Montes opina que "10s valores p o l i t i c o s  no pueden 

i n f l u i r  directamente en 10s l i t e r a r i o s  porque no hay entre e l l o s  posible 

relacibn." Miguel Perez Ferrero af irma que " l a  po l i t i ca ,  tomada e'sta 

en Su intis puro sentido, no debe in te rven i r  en l a  l i t e ra tu ra . "  Y CBsar 

M. Arconada contesta "No. No. Rotundamente. La l i t e ra tu ra ,  es ocio, 

fantasia, i nu t i l i dad .  

u t i l i d a d  y realidad."28 

1927 y 1935. La primera se i n i c i b  en e l  Niim. 22 de La Gaceta 

En las  dos 

Es decir,  l o  cont ra r io  de l a  p o l i t i c a ,  que es 

._ ____.__ ._ ~ -. .- - _  _-_ 

e e l  tema, que se l levaron a cab0 en Madrid en fechas muy s ign i f i ca -  

s: La primera se i n i c i b  en e l  Niim. 22 de La Gaceta 

& e l  15 de noviembre de 1927, y l a  segunda f o d  parte del 

naque L i t e r a r i o  1935 que publ ic6 l a  e d i t o r i a l  Plutarco. 

reguntaba a un grupo de in te lec tua les  s i  creian conveniente l a  i n t e r -  

1927 y 1935. 

En las  dos 
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e l a  evolucibn de ~ U S  act i tudes en este  ent ti do.^^ La mayoria de 

r t i c ipantes  en l a  encuesta de 1927 contestan "NO" a l a  pregunta, 

i n te rven i r  l a  p o l i t i c a  en l a  l i te ra tu ra?" ,  y coinciden en seiialar 
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r directamente en 10s l i t e r a r i o s  porque no hay entre e l l o s  posible 

bn." Miguel Perez Ferrero af irma que " l a  po l i t i ca ,  tomada e'sta 

mas puro sentido, no debe in te rven i r  en l a  l i t e ra tu ra . "  Y C B S W  

Eugenio Montes opina que "10s valores p o l i t i c o s  no pueden 

nnarlr mn+nc+a "Nn Nn Dn+imnrl,man+a 1 s  l i + n r a + t i r a  ne nrin 



tiempo?",, ninguno contesta categdricamente " S i . "  Todos coinciden en 

conviccidn de que l a  l i teratura ,  o bien no debe mantenerse a1 margen 

de l a  vida social, o bien no puede. Hasta Juan Radn Jimenez confie 

que l a  poesia "esencia de todo ar te ,  es ilimitada. . . I 1  y que "much0 
. . . . .  . . .  . - .. 

sa 

s 

granaes poetas nan aeaicaao parte ae su oDra a io sociai," aunque Cree 

que "esta parte dura menos que l a  parte 'desinteresada. ' I 1  Escritores 

ideoldgicamenta contrarios como Ernesto Gim6nez Caballero y Radn Se 

concurren en la creencia de que el l i t e r a to  siempre hace polit ica de 

signo u otro, a traves de su obra, aun sin querer. Y Francisco Hate 

reconoce que efectivamente ha habido un cambio de actitudes con resp 

a l a  epoca anterior. Afirma que antes del advenimitnto de l a  Repiibl 

hubiera contestado " S i "  a la pregunta. Per0 en 1935, proclama prof6 
. - . .. . 
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momento serd arrastrado a l a  lucha sin cuartel que se avencina. . .'I 
Es necesario seiialar, sin embargo, el hecho de que no todos 10s 

intelectuales espaiioles vieron con buenos ojos esta tendencia a huma 

nder 

un 

OS 

ecto 

i ca 

ti- 

r a m a n t a  nem l a  r a a l i A a A  la  r l i rn  niia " + n A n  a r t i c t a  t# a c r r i f n r  rla a c t a  

29 

l a  l i teratura  y a abandonar la llamada "poesia pura," especialmente 

m t a  hi imanimri6n imnliraha rfar I l a  1itDratt ira iin rl&enninadn c i n n  

do polftico. Ejemplos de tal inconformidad se  encuentran en las  dt 

ciones de cri t icos y escritores como Ernesto Gim6nez Caballero, Ber 
- -  - 

leiias entre 1932 y 1934. Gimenez Caballero, en su art iculo "Decade 

de l a  poesia espaiiola" se acue;da de 10s poetas espafioles que, ant: 

l a  proclamacidn de l a  Repirblica: 

nizar  

cuando 

. ...r . . ___- __. - . _ . . _-. - _... - "., _ _  __. ... . ..-_" - . =..if i ca- __  -_ .._..._.. . _ _ _  . _.. 
xl ara- 

ijamin 

Jarnes y Enrique Azcoaga, aparecidas en varias revistas l i t e r a r i a s  madri- 

incia 

'5 de 
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. . . se agruparon en torno del emblema de l a  "pureza," 
de "lo puro," como en forteleza de c r i s t a l ,  contra todo 
turbio contacto, como en torre de ebonita, . . . Todos 
aquellos que, . . . bajo l a  imprecacidn juanramoniana de 
"A l a  minorfa siempre," encerraron en el lirismo el mds 
sutil de las  posiciones sociales, ei9delieado gr i to  de l a  
"no colaboracibn" con l a  masa . . . 

Estos poetas, segOn Gimfnez Caballero, "en el mayor y mds trdgica de 

las  sorpresas,'* desertaron d e  l a  po6tica purista. Y algunos de e l los  

hasta entraron directamente en el juego politico republ icano, cambiando 

su lema "A l a  minoria siempre," por "A l a  minorfa parlamentaria siempre." 

Esta actitud de algunos poetas puros represents para "Gecd" una prueba 

de l a  decadencia de l a  poesia espaiiola, y l a  califica de "abuso de 

confianza" y "estafa." En un aia futuro, afirma, estos poetas serdn 

juzgados por ta les  delitos ante l a  "brava voz" de un f iscal  que pregunte, 

"ihasta qud punto puede tolerarse en un pais. . . el que sus poetas 

claudiquen de su poesfa, engaiien a sus secuaces y se aprovechen del 

triunfo de sus antiguos p e r s e g ~ i d o r e s ? " ~ ~  

Por su parte, Benjamin Jaiv&, vinculado a l a  novelfstica orte- 

guiana representada por l a  ser ie  "Nova Novorun," mostrd en varias otasiones 

su disccnformidad con l a  nueva l i teratura  de tipo social. 

ferencia en el Ateneo de Madrid a finales de 1933 quiso subrayar l o  

que consideraba 10s "deberes de l a  l i teratura  en el momento presente." 

Junto  a avisos nada despreciables corn "escribir bien" y "Ser l i b re  y 

En una con- 

. 

sincero," Jarnds aconseja a 10s escritores del  dia "no romper e l  micro- 

scopio ante 10s dogmas" y "no ser pardsito ide016g ico .~~  En otra oca- 

sibn, en un artfculo en l a  revista Literatura se  queja de que "gran 

parte de l a  produccibn l i t e r a r i a  espaiiola de estos dias viene padeciendo 

un fuerte amago de fiebre politica." Para Jarnds, esta incursidn de 



25 

l a  p o l i t i c a  en l a  l i t e r a t u r a  reduce "dolorosamente e l  campo donde l i b !  

mente debieran c i r c u l a r  l a s  ideas," y 10s escr i tores "sumisos a1 impel 

t i v o  de l a  actualidad" siguen este camino "por temor a ser tachados dc 

f a l t a  de e s p f r i t u  dindmico." Considera que se podrfa t o l e r a r  esta fic 

p o l f t i c a  en 10s l i b r 7 s  de ab ie r ta  intencidn social,  pero lamenta que ! 

haya extendido a l a  l i t e r a t u r a  y en especial a l a  novela: 

. . . Generos l i t e r a r i o s  que podrfan parecer exentos de 
toda epidemia monentdnea, sufren de l a  misma estrechez y 
del mismo e s p f r i t u  de conbate. La misma novela no suele 
ya escr ib i rse  para poner er: evidencia un fragment0 de vida 
e . . sino para machacar e l  frente opuesto. Asf queda l a  
novela convertida en panfleto, en t ratado de estrategia, 
en coleccidn de arengas y sucesos v is tos  por s610 un 
costado. . .33 

E l  c r f t i c o  Enrique Azcoaga expresaba ideas semejantes a l a s  que j 

hemos apuntado en Gim6nez Caballero y JarnCs. Bajo e l  t f t u l o  "Sentidc 

an t isoc ia l  del poeta," en un a r t i c u l o  de l a  rev!sta madrileiia 

L i t e ra r ia ,  mantiene l a  teorfa de que son incompatibles e l  poeta y l a  

sociedad. Para Azcoaga, e l  poeta es por de f i n i c idn  un ser s o l i t a r i o ,  

re- 

ra- 

? 

abre 

;e 

es i a  a r i ~ i ~ e s i s  ue i a  s u ~ i e u a u  y IIU purur p r r - ~ e i i e ~ e r -  a riiiiyuria L U I ~ L L I -  

vidad. C a l i f i c a  de "h ipdcr i ta  rec t i f i cac idn "  e l  hecho de que algunos 

Ataca mds directamente a estos poetas en un e d i t o r i a l  de l a  misma rev1 

t i t u l a d o  "Falsa p o l i t i c a  de l a s  letras." Aqui i n v i t a  a1 l e c t o r  a con- 

templar "10s coqueteos que tanto t r i s t e  'deshumanizado' hace ahora cor 

l o  vivo, con l o  que no era de moda. . . 'I:  

pracrica, que s i r v i e r a  para a.igo o que s i r v i e r a  a aiguna causa c ~ n c r e t a . 3 ~  

ista 

I 

. . . Observemos, a 10s cdmicos del a r t e  social  y 10s payasos. 
po l i t i cos ,  confesando en una rectificacibn--como toda su vida-- 
su impotencia creadora, su afdn de imitaci6n. Igual  que antes 
l o  puro, imi tan ahora l o  que l e s  gbl iga a dec i r  "es que 
aquello, ya no me interesa". . . 
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para Azcoaga, estos poetas, ayer "snobs," son hoy "satisfechos sei iori tos 

' l iberales,  

guardismo que nunca sintieron.' Considera que "el  anciano l i b e r a l i s m  de 

10s nuevos ' a r t i s tas  p o l i t i c o s '  es igua l  que l a  ins is tenc ia  en llamarse 

intelectuales: una f a l ~ e d a d . " ~ ~  En o t r a  ocasibn, Azcoaga lament6 e l  

"reaccionarios inconscientes" y "renegadores de un van- 

hecho de que l a  postilra p o l f t i c s  de un e s c r i t o r  empezaba a ser un fac to r  

fundamental a l a  hora de hacer una valoracidn c r i t i c a  de su obra: 

. . . Contemplams con asombro, que e l  e x i t 0  de un l i b r o ,  
en parte, en una gran parte, depende de l a  posicidn de su 
autor. Que 6ste es un net0 republicano, ya  e l  l i b r o  es 
admirable. S i  un profundo y consecuente gubernamental, e l  
volumen merecerd fotos, i n t e r v i k ,  gacet i l las,  ex t  

Lo anteriormente expuesto, es evidencia su f i c ien te  de que l a  nueva 

comentarios y cambios en 10s gustos c r i t i cos .  . . n3qSos 

orientacibn social  de l a  l i t e r a t u r a  no gustaba a todos. Como seiiala 

Can0 Bal lesta en referencia a l a  poesfa, e l  idea l  pur is ta  todavfa 

contaba entre 1930 y 1936 con algunos seguidores. Este c r f t i c o  opina, 

s i n  embargo, que l a  poesfa de cor te  pur is ta  cul t ivada en l a  epoca 

republicana era mediocre, y que sdlo l a s  obras que dieron entrada a l a s  

nuevas tendencias lograban sobrevivir.38 

Es indudable que l a  evolucidn en Espaiia hacia una l i t e r a t u r a  mds 

humanizada estd directamente relacionada con e l  momento p o l i t i c o  que 

v i v fa  e l  pais, y que c ie r tos  hechos h is tb r icos  concretos in f luyeron en 

l a  l f r i c a  para que tomara definit ivamente este g i r o  que desembocaria en 

l a  inmediata preguerra en e l  extenso c u l t i v o  de una pcesia de t i p 0  com- 

prometido. En nuestro comentario sobre e l  ambiente cu l tu ra l  de esta 

6poca; no podemos dejar de mencionar l a  importancia que tuvieron en 

este sentido, 10s hechos acaecidos en Asturias en 1934, que varios 

c r i t i c o s  han coincidido en c a l i f i c a r  de decisivos para acelerar 
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el proceso de toma de conciencia polftica entre 10s poetas espaiio' 

Como ha observado Jose Luis Cano: 

. . . La revolucidn de 10s trabajadores asturianos en octu- 
bre de 1934 politizd aiin mbs la situacidn intelectual espa- 
iiola. 
poetas f ie les  a Juan Ramdn Jimenez, corn Juan .?os6 Domenchini 
quedaron barridas.39 

Los sucesos de Asturias sirvieron para reafinnar el cornpromiso PO' 

que ya profesaban muchos intelectuales. Como declard l a  Asociacic 

ESQaTiOla de Escri tores y Artistas Revol ucionarios , "L'Octobre rou! 

Asturies e s t  l e  bapthe  de sang e t  de feu de notre rCvolution, . 
point de depart de notre l i t t e r a tu re  r6volutionnaire."40 Y otros 

escritores, algunos de ellos no conocidos en esta Gpoca como "coml 

tidos," participaron en un acto de conmemracidn del primer anivei 

Las posiciones puristas que aiin defendian algunas 

. d e l  levantamienta minero- araanizada [lor Lebn Felim \I cplebrada t 

les. 

I f tico 

f n  

3e des 

. l e  

muchos 

irome- 

-sari0 

septiembre de 1935 en el Ateneo de Madrid. A l l f ,  un grupo de poeta 

sus poemas inspirados en l a  revolucih asturiana y, entre 10s a s i s t  

a es te  acto, se  encontraron Pablo Neruda y Wiguel Herndnde~.~' 

orientacidn de l a  poesia a par t i r  de este  momento queda patente en I 

declaracidn de Manlial A1 tolaguirre: 

de l a  sangrienta represidn de Asturias para que todos, todos 10s POI 

La 

"Fue necesario que llegara el 

cir+idrimnc cnmn inn irnnnrincn rlahnr i r l i m + a r  nnaac+ra nkra ni iac+rac t 

a1 movimiento libertador de Espaiia. . . .'I4* Desde entonces, han 

casi en el olvido, cuatro l ib ros  de poesia escritos en esta 6poca 

cantar el dolor y l a  heroicidad del pueblo asturiano: E l  burro ex 

entes 

nueva 

una 

aRo 

etas 
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U S ~ C I U  V I J I U I I  USI aiiiuiciice \ruicuiai  ue la pieyucr-r-a, 

llh,,53,.5, lluIcl -..-s observaciones sobre l a  actitud de 10s poetas mbs 

significativos en l a  dpoca.de l a  preguerra ante l a  nueva tendencia rehu- 

manizadora en uel 

Herndndez y AI CUI u J S I  I aiiv r i a j a ,  puccas yuc JCI iaii  ariiiyua ue ner-uda y 

col 

cada uno a su manera, a i  estimuio humanizador que invadia l a  poesia de 

esos aiio Pa 

lo  Verde para l a  Poesia, respondieron, 

1 a 1 i teratura. A1 berti , Prados , Lorca, Cernuda , Mi g1 

..+.,..,. ~ 1 ~ 4 -  nrrr+3r ...... ..-.&*.. .....ir-- A- I#--... 

aboradores en su revista Cabal 
. . -  .) 

s.  En el cas0 de Alberti, el 

15 gongoristas de Cal y'canto 

poesia d e  e a b i  IU vuvuiai Y C I ~ U + G I U I ~ ~ I  eii ivar iiier-u e11 Liet-ra, y ue IUS 

juegc 

espiri tua I que 

a l a  expresien de una profunda c r i s i s  

se ret ie ja  en some 10s dngeles. En 1929, participa en 

10s revuelos estudiantiles que ( 

dictadura primoriverista. Y l o  
. -  . .  

:aracterizaban 10s iiltimos aiios de l a  

que 61. ha califfcado su "primer intento 

de poesia socia 

el 12 de enero 

siguiente maner 

1 ,I' "Con 10s zapatos puestos tengo que morir," est8 fechado 

de 1930. El poeta ha resumido esta trayectoria de l a  

a: 

. . .  Y o s  
gongoriano 
hudsped be 
perada con 
a la tierr,. _. ?-- I y b I ~ - 4  ,,u.u lY,,LY.aC, . 
Pero, de sirbito, PrecipitSndose en las calles enfebrecidas 
de estudia 
Libertad y 

oy Rafael Alberti, el que trabajd en tiempo en 
s mdrmoles l a  forma de su VOZ. 
cqueriano de las nieblas se  agarr4 en lucha deses- 

E l  que hacidndose 

10s Sngeles, cayendo a1 f in  herido. slicortado 
a -  Fl niin aim ftivn Biinr-.ac riapa l a n ~ a r c n  *lam<- 

ntes. . . E l  q u  descubre entonces dos palabras: 
Repiiblica. . . 94 

Este temprano compromiso poiitico tiene un eco inmediato en ias obras 

1 i terarias de' 

(19311, y en ( 

I poeta gaditano y especialmenl 

jos libros de poesia Consignas 
, A &  - - 

te en su drama Fermin Galdn 

(1933) y Nuestra diaria 

palabra (1936j.-.-' En 1933 funda l a  revista Octubre, y en 1934 Se con- 

vierte en portavoz de l a  Asociacidn de Escritores y Artistas Revolucio- 

narios, CU, ando pronuncia, en su nombre, un d i !  scurso ante el Primer 
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Congreso de Escritores S o v i ~ Z t i c o s . ~ ~  A par t i r  de este momento el nom1 

de Alberti, y gran parte de su obra poetica, estara relacionada con e 
bre  

1 

compromiso adquirido en esta Bpoca. 

La trayectoria de Emilio Prados es similar. En 10s primeros a h  

veinte, mientras estudia en Friburgo, conoce de cerca a l a  izquierda 

alemana. A su vuelta a Espaiia escribe poesia de corte purista y edit, 

revista Litoral con Altolaguirre, pero nace pronto en 61 una preocupa 

por 10s obreros, campesinos y prscadores malagueiios. Funda un sindic 

de artes grdficas, y es junto con Alberti, uno de 10s primeros poetas 

espaiioles que refleja estas preocupaciones sociales en su obra poetic, 

Los poemas de No podrdis (1930-1932), Calendario incornpleto del pan y 

pescado (1933-1934), y La voz cautiva (1933-1934) son testimonios de 

etapa humanizada y de compromiso en su p o e ~ f a . ~ '  

Aunque no tan radicalizado como Alberti y Prados, Lorca tambien 

pondid a1 ambiente humanizador de l a  preguerra dando una nueva orient 
._  .^. . . -  -1 .  

5 

a la 

cidn 

a to  

a. 

el 

esta 
- 

res- 

a- 
r i i i n  a c t ~  nhra t n a t r a i  ntte c e  mani+.rec+a en trnac mriaracinnPF ouol~cadas 

en l a  prensa madrileiia en 1936: 

. . . Ningiin hombre verdadero Cree ya en esta zarandaja del 
a r t e  puro, a r t e  por el ar te  mismo. 
del mundo, el a r t i s t a  debe l lorar  y r e f r  con su pueblo. Hay 
que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta l a  
cintura para ayudar a 10s que buscan las  azucenas. Particu- 
larmente yo tengo un ansia verdadera por cornunicarme con 10s 
demzs. Por eso llame a s puertas del teatro y a1 teatro 

En es te  momento drarndtico 

dedique m i  sensibilidad. &I 

E l  deseo de ut i l izar  el teatro corn0 medio de acercarse a1 pueblo es e 

dente en el entusiasmo y el trabajo que Lorca dedicd a1 teatro univer 

tar io  "La Barraca." Su interds humano por l a  vida rural se evidencia 

vi - 
si-  

en 

n h r a c  rnmn Y n r m a  Rnrlac ,in cannrn v I I  rata r l ~  warnartla piina- v lnrca 

o humano 

.r -- ""I u- ~ " I , , "  1 - 1  '.a') -- - , -- "--- "- -... ..-. -- ...--, 

declard en febrero de 1936 tener "en proyecto varios dramas de t i p  



jal.''49 En cuanto a su poesia, algunos cr i t icos ,  entre ellos 

Zcnner, encuentran en Poeta en Nueva York "un fondo social,"50 y 

aunque nunca se vinculb a ningiin partido politico, el supuesto apolitf- 

Cism de Lorca queda desmentido por su continua participacibn, en l a  

&)oca de l a  preguerra, en actos politicos de signo i ~ q u i e r d i s t a . ~ ~  

La evolucidn de Luis Cernuda en este  periddo es igualmente intere- 

sante. 

sentimiento de descontento e insatisfaccidn ante l a  vida y l a  sociedad. 

Comentando esta experiencia ha seiialdo: 

En 10s iiltimos aiios de l a  decada del veinte, l e  sobrevino u n  

. . . Espaiia me aparecia como un pais decrepit0 y en descom- 
posicibn; todo en el me mrt i f icaba e irri taba.  . . . M i  
antipatia a1 conformism0 me hacia d i f i c i l  a veces el t ra to  
con aquellos pocos escritores a quienes c nocia, repugndndome 

Como consecuencia de este estado de dcscontento, "ciertas voces de 

rebeldfa, a veces matizadas de violencia," comenzaron a surgir en l a  

poesia de iernuda. Tal rebeldfa se  manifiesta en su .poesTa de t i p 0  

surrealista, y en l a  composicidn "Vientres sentados," publicada en l a  

revista Octubre durante su effmera adhesibn a1 comunismo. Con este  motivo 

declard: 

. . . Llega l a  vida a un momento en que 10s juguetes 
individualistas se quiebran entre las manos . . . Es 
necesario acabar, destruir l a  soci dad caduca en que l a  
vida actual se  debate aprisionada.g3 

La poesia de 10s poetas jdvenes, Miguel Herndndez y Arturo Serrano 

el fondo burgues que adivinaba en ellos. 58 

Pfaja adquiere, tambien en estos afios, su calidad humana. En 10s dos 

se observa una evolucidn hacia temas humanos y sociales que a1 estal lar  

l a  guerra se convierten en actitudes abiertamente comprometidas. 

crft icos coinciden en seiialar el papel que juega Pablo Neruda en la 

evolucibn Poetica de Herndndez en esta epoca, ya que es el poeta chileno 

Varios 

- _  
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N3TAS AL CAPITULO I 

jpablo Neruda, "Neruda por Neruda," entrevista de Andre Camp y 

2En el artfculo "Tertulias l i t e r a r i a s  ,I1 Almanaque Literario 1935 

Rambn Luis Chao, Triunfo (13 nOv. 19711, Pdg. 19. 

(Madrid: Plutarco, 1935), pdgs. 179-181 se puede apreciar que a estas 
reuniones acudfan 10s intelectuales mis relevantes de la epoca. 
torno a Ortega y la redaccidn de Revista de Occidente se reunfan 
Fernando Vel a, Corpus Barga, Benjamin Jarnes, Morente, Cabrera, Luzuriaga, 
Iranzo, Rico Avello y Ramdn G6mez de l a  Serna, y a veces se unfan a ellos 
10s doctores Pittaluga, Maraiibn, Lafora, el econornista Olariaga, 
Marichalar, Guillermo de Torre, Antonio Espina, Antonio de Obregbn, 
Z u b i r i ,  Porras, Jose Tudela, Maria Zambrano y Maruja Mallo. 
l a  redaccibn de Cruz Ra a encontrams a Bergamin, Imaz, Zubiri, el 
pintor Benjamin + a encia y 10s poetas Lu i s  Felipe Vivanco y Luis Rosales. 
En el Circulo de Bellas Artes, que el Almanaque califica de "casino de 
l a  mesocracia madrilefia" se vieron Jut io Cainba, Herndndez Catd, Blanco- 
Fombona, el escultor Juan Cristbbal y el torero Belmonte. 
Ateneo a veces se  reunfa a instancias de Unamuno, Valle o Ricardo Baroja 
un grupo que formaban Ledesma Miranda, Francisco Vighi ,  Juan Chabbs, 
Radn Sender, Rosario del Olm y Valentfn Andrb. 
funcionaban t res  tertul ias. Una, fundada p w  Salazar Chapela inclufa 
en 1934 a Guillermo de Torre, Antonio de Obregbn, Gustavo Pittaluga, 
Mauricio Amster, Humberto Pdrez de l a  Ossa, Cesar M. Arconada, Francisco 
Ayala, Ram6n Gbmez de l a  Serna, Jorge Rubio y Rodolfo Halffter. 
tertulia niimero dos del Cafe Lyon se  componfa de Ignacio Sdnchez Mejias, 
Bergamin, RamBn Pastor, Antonio Sacristdn, Luis Lamana, Semprdn Gurrea, 
Ferndndez Almagro, 10s doctores Oliver y Delgado de Torre, Jusfino de 
Azcbrate, Pedro Burgos, Santiago Esteban de l a  Mora, G e d n  TeJero, 
Eduardo Rodrigaiiez, Ernest0 y Constantino Navarro, Miguel Perez Ferrero, 
Francisco Sedaiio y Jose Maria de Cossio. La tercera ter tul ia  del Lyon 
reunia en torno a Valle-Incldn (cuando no se  encontraba en Roma) a 
Anselmo Miguel Nieto, el doctor Salvador Pascual, el pintor Palacio, 
Mora del Pino, Luis Calvo y el dibujante Penagos. La ter tul ia  de l a  
Ballena Alegre era principalmente de arquitectos y sus amigos: Manuel 
Sanchez Arcas, Luis Lacasa, L. Blanco Soler, Jesds Farti ,  Rivas Ullate, 
Feduchi, Garcfa Morales, Francisco Solana, Colds, Francisco Sedaiio, 
Echevarria, F. Garcia Mercadal , S. Esteban de la Mora, Radn Anfbal, 
Mosquera y Germdn Tejero. 
Cerveceria de Correos donde, junto con Garcia Lorca y Eduardo Ugarte, 
se vieron estudiantes del Teatro "La Barraca" y de l a  Residencia de 
Estudiantes. Las dos ter tul ias  de La Granja eran de mdsicos y d ibu -  
jantes (Rodolfo Halffter, Pittaluga hijo, Santiago OntafiBn, Espinoza, 
Arnlches, hijo y Cotapos) y de catedrdticos y pedagogos (Fernando 
Gonzdlez, Correa Calder6n y Gaos). Otros cafes con ter tul ia  eran el 

En 

En torno a 

En el 

En el cafe Lyon 

La 

Los actores y gente del teatro preferian l a  



33 

Cafe Regina (Azaiia, Diez-Canedo, Juan de l a  Encina, Martfn L u i s  Guzmdn, 
Massip, L u i s  6. Balboa, D. Luis de Hoyos y Cipriano Rivas Cherif), el 
Cafe Europa (Pedro Mourlane Michelena, Carlos Ferndndez Cuenca, Juan 
Aparicio, SdnThez Mazas, Ignacio Cataldn y Josd Maria Alfaro) y el 
Cafe Negresco (Ledn Felipe, Jorge Rubio, Fernando Durdn y el pintor 
Gal i c i a )  . 

hanuel Ti56n de Lara, "Intelectuales de la monarqufa a l a  Repd- 
blica," Triunfo, Ndm. 507, dedicado a "La Cultura en l a  Espaiia del Siglo 
XX" (17 junio 1972), pdg. 20. Los "equipos" que menciona son 10s de: 
l a  Institucidn Libre de Enseiianza y l a  Residencia de Estudiantes (Jimenez 
Fraud, Luzuriaga, Bolivar, Barnes, De 10s Rfos, Besteiro, Casti l lejo y 
Corominas); el Ateneo (Azaiia, Valle-Incldn, Lu i s  de  Tapia y Antonio de 
Obregbn); l a s  redacciones de Revista de Occidente, E l  Sol, Crisol, & 
y Octubre (Alberti , Arconada, Arderius); l a  AsociaciBn Catdlica Nacional 
de Propagandistas (Gil Robles, Herrera, Gimdnez Fernandez y Riaza); y 
l a s  redacciones de Accidn Es aiiola (Maeztu, Sainz de Hobles, Pemartfn) 
y La Conquista del .e Caballero y Ramiro Ledesma Rams). 

4Jean Becarud y Evelyne Ldpez Campi 1 1 0 ,  Los i ntel ectual es espaiiol es 
durante l a  11 Repiiblica (Madrid: Siglo Veintiuno, 1978). 

5Josd Venegas, "La revolucih espaiiola y 10s intelectuales," Nosotros, 
Buenos Aires, Nu'ms. 274-275 (mar.-abril, 1932), pbgs. 273-274. En- 
diputados elegidos a l a s  Cortes Constituyentes se contaban 64 catedraticos, 
profesores y maestros que incluian eminentes hombres de l e t r a s  corn 
Unamuno, Ortega y Gasset, Gregorio Maraiidn, el historiador Claudio 
Sanchez Albornoz y 10s jur is tas  L u i s  Jimenez de Asua y Manuel Sanchez 
Romdn . 

6Jos6 'Diaz Ferndndez, "Acerca del  a r t e  nuevo," Post-Guerra, Niim. 4 
(25 sept. 1927), pdg. 8. 

7Manuel Gonzdlez Fernandez, "Vol vams a l o  humano," Post-Guerra, 
NBm. 10 (1 mayo 1928), pdg. 17. 

8Carlos y Pedro Caba, "La rehumanizacidn del arte," B, N h .  9 
(oct., 1934), s. p. 

9Luis Cernuda, Estudios sobre poesia espaiiol a contemporSnea_, 
(Madrid: Guadarrama, 1957), pdg. 150. 

l0Los trabajos mds valiGsos sobre el tema del surrealismo en EspLiia 
y sus relaciones con el mvimiento francds son, a nuestro juicio,  10s 
de Vittorio Bodini, Los poetas surreal i s t a s  espaiioles (Barcelona: 
Tusquets, 1971), C. B. Morris, Surrealism and Spain (Cambridge: Cam- 
bridge University Press, 1972) y el Capitulo I de Paul I l i e ,  Los surrea- 
listas espaiioles (Madrid: Taurus, 19721, pdgs. 25-35. Sobre e l  surrea- 
l i s m ~  y la  generacidn de 1927, vease Luis Cernuda, Estudios sobre poesia 
espaiiola contemporhea (Madrid: Guadarrama, 1957), p4gs.  150-1 57, y 
Carlos Marcia1 de Onis, E l  surrealismo y cuatro poetas de l a  qeneracidn 
del 27 (Madrid: Porriia, 1974) 
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11Luis Cernuda, Estudios sobre poesia espaiiola contempordnea, 
pdg. 153. 

IZVease, por ejemplo, Alfred0 Cabel l o ,  "Li  teratura contempordnea 
pusa: Constantino Fedin," Nueva Espaiia, Niim 26 (11 dic. 1930), pdg. 8; 
Victor Serge, "Los jdvenes escritores rusos de l a  revolucidn en el pasado 
y el presente," Post-Guerra, NOm. 1 (25 j u n i o  1927), pdgs. 2-4; y Cesar 
Vallejo, "Una reunidn l i t e r a r i a  en el Leningrad0 bolcheviqc?," Nueva 
Espaiia, NGm. 36 (18 mar. 1931), pdg. 17. 

13Antonio Iglesias Laguna, "Relaciones l i t e r a r i a s  hispanorusas, 
Tercer programa. Ensayo, Arte, Ciencia, NCm. 12 (ene.-feb.-mar., 19691, 
pdgs. 100-1 01 . 

14Sobre l a  Conferencia de Jarkov, vedse Lotte Schwarz, "La Conferen- 
cia Internacional de Escritores Revolucionarios ,Ii Nueva Espaiia, NCm. 27 
(26 dic. 1931), pdgs. 19-20. Los textos de las  ponencias leidas en l a  
conferencia. 'incluvendo l a  de Alberti . se  encuentran reoroducidos en 
-' Comnune Paris, N i i k .  13-14 (sept.-oct., 1934). Vedse ademds, Gorky, 
Radek, Bukharin, Zhdanov, e t .  al.,  Soviet Writers' Congress 1934: 
The debate on Socialist  Realism and Modernism in the Soviet Union 
'(London: Lawrence and Wishart, 1977). 

l5Los textos de 10s discwsos pronunciados en el Primer Congreso 
de Escritores se publicarun en l a  revista Commune, Paris, NGms. 23 
( jul io ,  1935), 24 (agosto, 1935) y 25 (sept., 1935). Entre 10s ponentes 
se encontraban Alejo Tolstoi , Michael Gold, Ilya Ehrenburg, Tristan Tzara, 
Andre Malraux, Andrd Gide, Paul Vaillant-Couturier y Jef Last. La ponencia 
espaiiola corrid a cuenta de Julio Alvarez del Vayo. La politizacidn del 
ambiente l i t e r a r io  franc& se conocid en Espaiia por medio del articu;lo de 
Juan Falces Elorza, "Los intelectuales y l a  lucha social en Francia, 
Leviatdn, NOm. 16 (agosto, 1935), pdgs. 30-37. 

16Vedse las  crdnicas de And& Carranque de RSos en Herald0 de 
Madrid (17 junio, 1935), pdg. 16; (26 junio 1935). pdgs. f,julio 
1935), pdg. 2; y en Linea (29 act. 1935), pdg. 4. Corpus Barga escribid 
sobre el congreso en un art iculo "Politica y l i teratura," Revista de 
Occidente, NOm. 144 (junio, 1935), pdgs. 313-330; NOm. 145-935)a 
pdgs. 92-116; y Niim. 146 (agosto, 1935), pdgs. 182-199. 

Niim. 28, pdgs. 73-83, tuvo su r6plicc en "En torno a1 Congreso Interna- 
cional de Escritores: Carta abierta a Jose Bergamin," de Arturo Serrano 
Plaja, Leviatdn, NOm. 17, (sept., 1335), pdgs. 40-47. 
a S e r r a n i  en "Los escritores ante el capitalism,'! Leviatsn, NCm. 
18 (oct.-nov., 1935), pdgs. 12-17. 

I8Luis Araquistain, La batalla teatral  (Madrid: 
y Ramdn Sender, Teatro de rnasas (Valencia: 

19Miguel Bilbatua, "Intentos de renovacidn teatral  durante l a  I1 
Repiiblica y l a  guerra c ivi l ,"  en Rafael Alberti, et .  a l . ,  Teatro de 
aqitacidn politica (1933-1939) (Madrid: Edicusa, 19761, pdgs. 9-54. 

I7El artfculo de Jose Bergamfn, "Hablar en cristiano," Cruz y Raya, 

Bergamfn contest6 

Mundo Latino, 1930) 
Orto, 1931). 
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20Ram6n Sender, "El  novelista y las  masas," Leviatdn, Nu'm. 24 
(mayo, 1936), PdgS. 31-41. 

21Sobre l a  novela social de l a  preguerra vease Vfctor Fuentes, 
"La novela social espatiola (1931-1936): Temas y significacidn ideoldgica, 
Insula, Niim. 288 (nov., 19701, pdqs. 1, 4; Eugenio 6. de Nora, La novela 
espatiola contempordnea (1927-1939,, 23 ed. (Madrid: Gredos, 1 9 r  
pags. 437-483; Y Jose Esteban y Gonzalo Santonja, Los novelistas sociales 
espailoles (1928-1936) (Madrid: Ayuso y Pamplona: I. Peralta, 1977). 

22Juan Can0 Ballesta, La poesfa espaiiola entre pureza y revolucidn 
4930-1936) (Madrid: Gredos, 1972). Son interesantes tambien las obser- 
vaciones sobre este periodo que hace Victor Garcfa de la Concha en & 
poesfa espailola de posguerra (Madrid: 
29-51. Vdase tambidn Jose-Carlos Mainer, La edad de ?lata (1902-1931) 
(Barcelona: Los Libros de l a  Frontera, 1975), pdgs. 235-279; y Manuel 
Tutidn de Lara, Medio s i s lo  de cultura espaiiola (1885-1936), 3: ed. 
(Madrid: Tecnos, 19731, pdgs. 240-298. 

23Juan Jose Domenchina, "Los oetas y 10s 'tribunos,'" La Gaceta 
Literaria, Niim. 110 (15 ju l io  1931p, pdg.l. 

Prensa Espafiola, 1973), pbgs. 

24Lope Mateo, "Duelo entre poesia 'pura' y poes4a 'viva,''' E l  Sol 
(7 ene. 19341, pdg. 9. 

25Arturo Serrano Plaja, "Homenaje a Juan Ramdn Jimhez," Frente 
Literario, N h .  3 (5 mayo 19341, pdg. 6. 

%Jan Lechner, E l  compromiso en la poesfa espailola del siglo XX 
(Leiden: Universitaire, 19691, pdg. 2. 

27La encuesta de La Gaceta Literaria constaba de t res  preguntas: 
"tDebe intervenir l a  politica en l a  literatura?", LSiente usted l a  
polftica?' y "iQu6 ideas considera fundamentales para el porvenir del 
Estado espatiol?"; y contestaron Eerardo Diego, Antonio Espina, Char  M. 
Arconada, Esteban Salazar Chapela, GOsd L. Benito, Romdn Riaza, Manuel 
Ossorio, Eugenio Montes, Miguel Perez Ferrero, Cesar A. Comet, Lu i s  F. 
de Valdeavellano, Manuel Chdvez Nogales y Mariano Quintanilla.', En el 
sondeo de Almanaque Li terario 1935 se formulaban tambien t res  prsguntas: 
"iCree usted que la l i teratura  y el arte deben mantenerse a1 margen de 
las  inquietudes sociales de nuestro tiempo?", "io bien estima que el 
escritor y el a r t i s t a  estdn obligados a tomar partido desde su obra?" y 
" L Q I  opina usted de 10s escritores,  pensadores y ar t is tas  que estbn 
convirtiendo su obra en un instrumento de propaganda po1it;ca y social ,  
ya sea con intencidn avanzada o reaccionaria?" ; y contestaron Juan 
Ram6n Jimgnez, P i 0  Bamja, Perez de Ayala, Gustavo Pittaluga, Angel 
Ferrant, Juan de l a  Encina, Enrique Diez-Canedo, Antonio Machado, 
Eugenio D'Ors, Corpus Barga, Gimdnez Caballero, Genaro Estrada, Eduardo 
!.lesterdahl, Ricardo Baroja, Jose Maria de Salaverria, Manuel Abril , 
Gabriel Garcia Morato, Angel Ossorio, Francisco Mateos, Daniel Vdzquez 
Dfaz, Jean Cassou, Eduardo Ugarte, Ricardo Baeza, Francisco Ayala, Jose 
Diaz Fernzndez, Doming0 Ldpez Torres, Salinas, Sender, Miguel Viladrich, 
F. Garcia Mercadal y Lu i s  Blanco Soler. 

, 
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28"Pol f t ica y l i t e r a t u r a ;  Una encuesta a l a  juventud espaiiola." 
Las reslsuestas a este sondeo aDarecen reproducidas en Carmen Bassolas. 
La ideologia de 10s esc r i t o res i  L i t e ra tu ra  Y p o l i t i c a  en "La Gaceta 
Li terar ia,"  1927-1932, (Barcelona: Fontamara, 1975), pdgs. 195-225. 

BE? tex to  completo de esta encuesta se encuentra en Almanaque 
Plutarco, 1935), pdgs. 38-42, 50-54 y 85-89. 

30Ernestr Gimenez Caballero, "Decadencia de l a  poeda espaiiola," 

31Ernes t o  G idnez  Cabal 1 ero, "Decadenci a de 1 a poesia espaiiol a ," 

L i t e r a r i o  1935 (Madrid: 

E l  Robinson L i t e r a r i o  de Espaiia, N h .  5 (15 ene. 1932), pdg. 15. 

pdg. 15. 

32rRevista de no t i c ias "  (nota s. f.), Frente L i te ra r io ,  Nbm. 1 
(5 ene. 1934), pdg. 7. 

33Benjamin Jarnes, "Ejercicios," L i teratura,  Nbm. 1 (ene.-feb., 
1934), pdgs. 2-3. 

%Enrique Azcoaga, "Sentido an t isoc ia l  del poeta," Hoja L i t e r a r i a  
(ab r i l ,  19331, pdgs. 3-4. 

35"E.A." (Enrique Azcoaga), "Falsa p o l f t i c a  de l a s  letras," 

36"E. A." (Enrique Azcoaga), "Falsa p o l i t i c a  de l as  letras," 

3711Az." (Enrique Atcoaga) , "Republ icanismo 1 i t e r a r i o  ,I' HoJa- 

L i t e r a r i a  (ene., 19331, pbg. 9. 

Hoja L i t e r a r i a  (ene., 19331, pdg. 9. 

l i t e r a r i a  (feb., 19331, pdg. 8. 

38Juan Can0 Ballesia, La poesia espaiiola entre pureza y revolucibn 
(1930-1936) (Madrid: Gredos, 1972), pdg. 227. 

3 9 J ~ ~ 6  Luis Cano, "La pa t r i a  perdida," Cuadernos para e l  Didloso 
(14 mayo 1977), pdgs. 76-77. Veanse tambien l a s  declaraciones de 
Francisco Caudet en su introduccidn a l a  reedic idn de E l  himbre 
traba'o de Arturo Serrano P la ja  (Madrid: Ediciones d e m d 8 ) .  
d X 1 1 1 .  Como protesta en contra de l a  entrada en e l  gobiernc de 
t res  ministros vinculados a1 par t ido  ultra-conservador C.E.D.A., hub0 
un levantamiento de mineros en Asturias e l  5 de octubre de 1934, con 
intentos de establecer un gobierno de izquierdas bajo e l  Frente Unico, 
al ianza entre social istas,  anarquistas y comunistas. La rebel idn fue 
reprimida por tropas llegadas de Marruecos, y acabd con l a  rendic idn 
de 10s mineros e l  17 de octubre. 
Labyrinth (Cambridge: 

d'Espagne," Comnune, Paris, NBm. 16 (nov., 1934), pdg. 289. 

(Buenos Aires: 

Vease Gerald Brenan, The Spanish 
Cambridge Univ. Press, 1960), pdgs. 281-289. 

40'10ctobre rouge dans l es  Asturies," nota firmada por "L'A.E.A.R. 

41SegBn Ra i l  Gonzdlez Tuiion en su introduccidn a La rosa blindada 
Horizonte, 1962), pdg. 9. 
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4%anuel Rltolaguirre, en su pr61ogo a Llanto en l a  smgre de Emilio 
Prados, reproducido en Emilio Prados, Poesias Completas, Vol. I (Mexico: 
Aguilar, 1975), pdg. XLIII. 

4 3 ~ 1  burro explosivo de Rafael Alberti fue editada como l ib ro  en un 
fol le to  de 16 pdginas en 1937 por l a s  Ediciones del 52 Regimiento y fonna 
parte de su antologfa Poesia 1924-1937 (Nadrid: Signo, 1938). Ha sido 
excluldo de todas l a s  ediciones ocseeriores de sus "Obras Com letas." 
Llanto de octubre de Emilio Prados no se public6 en & pero 
se puede consultar en sus Poesfas Completas, Vol. I (MCxico: Aguilar, 
1975), pdgs. 515-537. Voz de l a  t i e r r a  de Pld y Beltrdn aparecid en l a s  
Ediciones de l a  Unidn de Escritores y Artistas Proletarios de Valencia en 
1935. Y hay dos ediciones de La rosa blindada de Raijl Gontdlez TuMn 
(Buenos A i  res : Imprenta Federaci 6n GrSlf i c2! Bonaerense, 1936 y Buenos 
A i  res : Hori tor'te, 1962). 

%anuel Bayo, Sobre Alberti (Madrid: 

45Es imposible apreciar plenamente en las "Poesfas Completas" de 
Alberti el alcance de su cornpromiso polit ico en esta  @oca, ya que muchos 
de 10s poemas mds radicalizados han sido eliminados de l a s  ediciones 
sucesivas de su poesfa en l a  posguerra. 
10s poemas sobre l a  revolucidn de Asturias, E l  burro explosivo sin0 
tambidn otras composiciones significativas como "La Iglesia marcha sobre 
l a  cuerda floja" en l a  cual Alberti denuncia l o  que considera l a  compli- 
cidad de l a  iglesia y el banco en l a  explotacidn del campesino y del 
obrero, o "Indice d e  l a  familia burguesa espaiiola" en l a  cual se dirige 
individualmente a 10s miembros de su familia, anuncidndoles que 'I. . . 
o+ra clase se ha alzado ante l a  vuestra para muy pronto destruirla y ser 
dueiia del mundo." E l  lector interesado puede consultar estos poemas 
en l a  antologfa albertiana Poesia 1924-1937 (Madrid: 

46El texto a1 discurso de Alberti ante el Congreso de Escritores 
Sovidticos de 1934 se public6 en Comune, Parfs, N i i m s .  13-14 (sept.-oct., 

CVS Ediciones, 1974). pdg. 25. 

Faltan de estas ediciones no sdlo 

Signo, 1938). 

1934), pdgs. 80-82. 

47Sobre esta dpoca en l a  poetica de Prados, vCase Juan Can0 Ballesta, 
"Poesfa y revolucibn: 
tar io  a Ddmaso Alonso (Madrid: 

E l  Sol (10 junio 19361 y reproducido e7 FedericoGarcfa Lorca, Obras 
m t a s ,  Vol. 2, 19- ed. (Madrid: Aguilar, 1974), pdgs. 1019-1020. 

Ldzaro) publicada en La Voz (18 febrero 1935) y reproducido en el Vol. 2 
de sus Obras C o m p l e t a n e d .  (Madrid: Aguilar, 1974) pdg. 979. Un 
e.iemDlo de l o  aue hubiera Dodido ser este teatro social lortauiano, es 

E m i l  i o  Prados (1930-1936)" en Homenaje universi- 
Gredos, 1970), pdgs. 231-248. 

48"Didlogos con un caricaturista salvaje" por Bagaria, publicado en 

49"Galerfa: Federico Garcfa Lorca," entrevista por "Proel 'I (Angel 

"Co&dia sin tftulo." V6anse Federico Garcia Lorca, "El  iiblico 
"Comedia sin t i tulo";  00s obras teatrales p6sturnas ( B M i x  
Barral , 1 9 7 8 ) ; ~  Jose Luis Cano, "DOS obras pdstumas de Garcia Lorca: 
' E l  piiblico' y 'Conedia sin titulo,"' Insula, Niims. 380-381 (julio- 
agosto, 1978), pdgs. 14-15. 
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50Jan Lechner, E l  compromiso en l a  poesia espatlola del siglo X X ,  
Vol. I (Leiden: Universitaire, 1968), pags. 78-79. 

511an Gibson documenta estas actividades polft icas de manera exhauz 
tiva en el Capftulo I ("Sobre el 'apolitismo' de Garcia Lorca") de 
asesinato de Garcfa Lorca (Barcelona: Editorial Crit ica,  1979), pdgs. 
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mente por JosC Luis Vila-San Juan en su l ibro Garcia Lorca asesinado: Toda 
l a  verdad (Barcelona;. Planeta, 1975) contrasta con otra igualmente 
errbnea, de  Jurgen Ruble que incluye a Lorca junto con Alberti, en sus 
rnrnpntarias sabre %aetas esaafiales camunistas - I '  en I iternttira v revnlii- 
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E l  e s c r i t o r  ruso I l y a  Ehrenburg escr ib ib  en una ocasi6n que t res  

ciudades habfan determinado l a  suerte de Pablo Neruda: Temuco, Madrid 

y Sta1ingrado.l Temuco, l a  ciudad de su infancia, corn Machu Picchu y 

otros lugares americanos que aparecen en su poesfa, representa l a  gran- 

deta y e l  m is te r io  de este continente que surgen en buena par te  de su 

obra. Stalingrado, como Praga y o t ras  ciudades que Neruda cantb, sim- 

bol iza e l  compromiso p o l f t i c o  que se manif iesta a menudo en su l i b ros .  

Tanto Madrid camo todas l a s  experiencias v iv idas en Espaiia en su cor ta  

residencia a l l f  entre 1934 y 1936, tuvieron una enorme transcendencia 

para Neruda, que se puede observar en su ideologfa y en su obra. E l  

mismo poeta reconcce l a  magnitud de l a  in f luenc ia  de esta estancia en 

Espaiia en su poesfa cuando dice, "A m f  me hizo l a  vida recor rer  10s mds 

iejanos s i t i c s  del mundo antes de l l e g a r  a1 que debib ser m i  punto de 

partida: Espaiia."* 

Espaiia fue para Neruda un punto de part ida en muchos sentidos. Volvib, 

mas que o t r o  poeta de America de este siglo, a l a  esencia de l a  hispanidad 

para examinarla y anal i zar la ,  incoworando en su poesfa l a s  peculiaridades 

que ofrecfa l o  indigena americano, pero rechatando a menudo l a s  in f luenc ias  

ajenas a su herencia hispdnica. Muchos de 10s "genios po&ticas" del 

continente americano, como Laforgue, Ducasse (Lautrbamont), Darfo y 

Herrera y Reissig, fueron para Neruda "franceses" o " a f r a ~ c e s a ~ o s  ." Los 

americanos, lamenta, se alejaron de su legado or ig inal :  

. . . s i  Espaiia ha olvidado con elegancia inmemorial su 
epopeya de conquista, Amdrica o lv idd  o l e  enseiiaron a o l -  
v idar su herencia cu l tu ra l .  . .3  

Per0 Espaiia es para Neruda mucho mds qr;e e l  descubrimiento de una 

herencia cu l tu ra l  o de un idioma. En l a s  experiencias v iv idas en Espaiia 

se encuentran l a s  rafces de dos cambios fundamentales en su poesfa y en 



indonado 

I Madrid 

renuncia, corn recoraaDa en un poema aeaicaao a AiDerri, a sus poem; 

llenos de 

. . . sueiias despedazados 
por implacables dcidos, pemanencias en aguas 

d e  donde las  rafces amargas emerg’an 
desterrados, en s i  lencios 

como palos quemados en el  bosque. 4 

fuera, hacia el hombre y su contorno social. Y si en su poesfa se  

es te  cambio de orientacidn es porque se  le  han presentado revelacic 

importantes que afectan a su persona. Del clima revolucionario de 
- - . -  . - . ..- .. . . I .  

opera 

mes 

l a  

Espaiia de l a  preguerra y de ia terrible sacuaiaa que represenro la guerra 

el 

5 6  

c iv i l ,  nace en Neruda un sentimiento de comunidn y solidaridad con 

hombre que se  traduce en un fuerte compromiso polftico que influenc 

el resto de su vida. 

A estos dos cambios tan fundamentales para l a  persona y l a  pot 

de Neruda ocurridos en Espaiia, cabe aiiadir un tercero. 

a Espaiia y a1 recibir  el apoyo y el  elogio de 10s v,r,as espaiioles 

Neruda a1 

ssia 

I1 egar 

, recibe 

. .  

siente enteramente reconocido como poeta. 

Espaiia entre 1934 y 1936 COM un tipo de consagracibn: 

Pocos poetas han sido tratados COM yo en Espaiia. 

E l  mismo vi0  su recepcidn 

Encontrd una . _ - -  . . . .  _ - .  . . .  - 9 .  

obra. 
l a  incomprensidn de las gentes, por 10s insultos y l a  i n d i f e  

aliciosa. . . me sentia fe l iz .  M i  poesia de Residen 
fue recibiaa y aclamada de forma extraordinar- 

Y yo, que habia sido durante muchos aiios martirizado 
bril lante fraternidad de taientos y un conocimiento pieno ae m i  

Por 
!- a, rencia m 

en f i n ,  

Adeds, es en 

de su obra y 

Espaiia donde comienza Neruda reconocer e l  cardcter 

donde empieza a comprender su poesia como un conjunt 

verdadero 

:o coherentti 
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Encontrd que m i  obra podtica era orgdnica, nacida de un ser 
human0 que habfa trabajado mucho por dentro, y que, a1 ascen- 
der a l a  superf icie, presentaba una unidn completa ent re 
hombre y obra.6 

E l  fuerte impact0 que tuv iemn las  experiencias espaiiolas en Neruda 

s610 se puede entender tomando en cuenta e l  "drama i n t e r i o r "  que habfa 

experimentado e l  poeta antes de su l legada a Madrid. Herndn Loyola ha 

enumerado varias circunstancias f f s i cas  y sicoldgicas de importancia que 

se registran en 10s poemas de l a  primera Residencia: 

--la desolacidn f f s i c a  y anfmica, 
-- la angustia del e s p i r i t u  y del sexo, 
-- la incomunicacidn, 
--la miseria econdmica del cargo consular, 
-- la f a l t a  de hor i tontes para l a  publ icacibn de su poesfa, 
-- la nostalgia de l a  famil ia, de 10s amigos, del a i r e  y del 

--10s imposibles contactos con una atmdsfera extranjera cuya 
idioma que dejd atrds, y 

tradicidn, cuya gente l o  rechazaban con viclencia, cerrdndose 
frente a sus anhelos de comprender e i n c o r p o r a r ~ e . ~  

Estos factores, mds l a  incomprensidn que l e  esperaba en Chi le  a su vuelta 

del Oriente en 1932, produjemn en Neruda un estado de soledad, inadapta- 

cidn y desajuste que l e  ayudd a reconocer e l  cambio de ambiente y 10s 

factores que hacfan su vida luego mds grata en Espaiia. E l  contraste entre 

su situacidn an ter io r  y l a  cdl ida acogida que rec ib id  en Madrid contribuyd 

seguramente a que se encontrara doblemente arraigado en Espaiia y que 

Pensara en Espaiia como su "punto de partida." 

Sin embargo, sus primeras impresiones no parecfan prever 10s sent i -  

mientos y acti tudes que Neruda iba  a desarro l lar  mds tarde hacia Espaiia. 

E l  11 de a b r i l  de 1927, e l  poeta fue nombrado cbnsul chi leno en Rangu'n, 

Birmania, y poco despu6s p a r t i d  hacia Europa acompaiiado por su amigo, e l  

Poeta Alvaro Hinojosa. En su v ia je  pas6 par Buenos Aires y Lisboa, llegando 

en t ren  a Madrid e l  16 de j u l i o .  En varias ocasiones Neruda ha seiialado 



43 

que en esta primera estancia en Espaiia no fue tan bien recibido en lo  

circulos l i t e r a r io s  madrilefios como 61 hubiera esperado. En sus memo 

l a  evocacidn de este arribo es breve: 

. . . Madrid con sus cafes llenos de gente; el bonachdn 
Prim de Rivera dando l a  primera leccibn de dictadura a un 
pars que iba a recibir  despues l a  lecci6n completa. Mis 
poemas iniciales de ilesidencia en la-t ierra que 10s espa- 
Roles tardarian en comprender; . . .O 

Ya anteriormente, en unas declaraciones a1 c r i t i co  mexicano A1 fredo 

Cardona Pefia, Neruda hizo aun mds patente su acusacidn de incomprensil 

por parte de 10s espafioles: 

Cuando llegu6 a Espaiia por primera vez en 1927, era 10 mds 
importante en aquel momento La Gaceta Literaria, dirigida por 
el escritor fascista GiMnez Caballero. Me encontr6 con 
Guillermo de Torre, que era cr i t ico 1 i terario de tendencias 
modernas, y l e  nmstrd 10s primeros originales del primer 
volumen de Residencia en l a  t ierra.  E l  ley6 10s primeros 
poemas y a1 f i n a l  me di jo  con toda l a  franqueza del amigo, 
que no veia n i  entendia nada, y que no sabra lo  que me 
proponia con ellos. Yo pensaba quedarme m6s tiempo. En- 
tonces viendo l a  impermeabilidad de este hombre, 10 t a d  
como mal sintoma y me fui a Francia, embarcdndome poco 
despuds en Marsella con destino a l a  India. Tenia veinti trds 
aiios recien cumplidos, y era natural que m i  s i t i o  no estaba 
en Sas postrimerias d 1 ultraisnm. Tenia que esperar una 

Guillermo de Torre contest6 larga y convincentemente a estas acu! 

ciones presentando pruebas de una acogida favorable de l a s  poesias de 

Neruda que quizds el poeta chileno no comprendiera como tal  .lo De hec 

en l a s  semanas que siguieron a su llegada, aparecieron en la-prensa 

nueva generaci6n. . . 8 

S 

rias 

6n 

varias notas l i t e r a r i a s ,  l a  gran mayccia d e  e l las  elogiosas, sobre s u  

obra poetica. E l  mismo Guillermo de Torre, en un art iculo en La Gaceta 

Literaria titulado "Esquema panordmico de l a  poesia chilena," colocd a 

Neruda "a l a  cabeza de l a  actual promocidn l i terar ia ." l l  

Enrique Salazar Chapela desde las  pdginas de El Sol y Miguel Perez Ferrero 

desde La Gaceta Literaria se ocuparon del l ibro de Neruda, E l  habitante L 

Poco despues, 

17 
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En una interesante ponencia, Antonio Gallego Morel1 ha reclamado 

para Neruda un puesto entre lcs poetas de l a  generacidn del 27, seiialando 

en su poesfa caracterfsticas comunes con 10s poetas de est* generacidn. 

Observa tambien que, por las  fechas en que Neruda pas6 por Madrid por 

primera vez, era costumbre en 10s pafses hispanoamericanos ayudar a 10s 

escritores nacientes asigndndoles puestos diplomdticos. S i  a Neruda l e  

hubieran dado en 1927, en cambio, una beca para estudiar en Espaiia, 

seguramente habrfa lefdo sus poemas en el Ateneo de Sevilla y aparecerfa 

en l a  famosa fotograffa generacional junto con Lorca, Alberti, Diego, 

Guil lgn,  Ddmaso, Chabds y Bacarisse. Pero estas becas no se daban en 

1927 y Neruda tendria que esperar unos aiios para que sus deberes consulares 

le  llevaran por f in  a EspaRa.13 

Siguiendo su viaje hacia l a  India, Neruda pasa por Parfs en ju l io  

de 1927. Durante su breve estancia en l a  capital francesa hizo amistad 

con Alfredo Conddn, secretario de l a  embajada de Chile en Madrid, el 

que se  impresiond favorablemente con su poesfa.14 A1 volver a su puesto 

diplomdtico, Conddn serfa unos de 10s responsables de hacer conocer l a  

obra de Neruda en Espaiia. En diciembre de este  mismo aiio, public€ una 

nota en La Gaceta Literaria sobre el l ibro Anil10s.l~ 

Despues de estos primeros contactos con l a  vida de Madrid y Paris, 

Neruda past3 a desempeiiar sus funciones consulares en Rangiin, siendo 

trasladado luego a Colombo (Ceildn) en 1929, a Batavia (Java) en 1930 y 

a Singapur en 1931. 

l i t e r a r io  que habfa conocido en Madrid en junio de 1927. Con 10s poems 

que formarfan luego l a  primera Residencia en l a  t ierra  casi todos t e n i -  

ilados, en 1929 empieza a pensar en l a s  posibilidades de pvblicar el libro. 

Comprendiendo l a  importancia del pu’blico que leerfa su trabajo en Espaiia 

Pero no olvid6 durante estos aiios el ambiente 
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y en Europa, prefiere que su obra aparezca en Madrid. Desde Ceildn 

escribi6 a su amigo Hector Eandi, 

Voy a decirle, m i  mayor deseo es edi tar  en Espaila, Argentina 
me parece aiin provincial, Madrid es bien diferente. 
c6mo? He escrito a algunos de mis compatriotas, ha pasado el 
tiempo de respuesta, y nada. 

Pero, 

Y del deseo de editar en Madrid, pasa a realizar l a s  primeras gestiones. 

En otra carta a Eandi l e  informa, "ayer he enviado a Espaiia m i  l ibro,  

donde he decidido que se  publique . . . "1 6 

Uno de 10s compat7iotas a que aludia Neruda era seguramente Alfred0 

Conddn. Una noche lluviosa del invierno de 1930, Conddn llevd el manuscrito 

del futuro l ibro Residencia en l a  t ierra  a una reunidn con Rafael Alberti 

celebrada en el bar del Hotel Nacional en l a  madrileila Glorieta de Atocha. 

La reaccidn del gaditano no se  hizo esperar y pronto Alberti se convirtid 

en amigo d e  Neruda y campedn de su poesia. Gracias a sus esfuerzos, l a  

poesia del poeta chileno iba ganando admiradores entre 10s poetas jdvenes 

de l a  capital espaiiola: 

Pasee el l ibro por todo Madrid. No hubo ter tul ia  l i t e r a r i a  
que no lo  conociera, adhiriendose ya a m i  entusiasmo Jose 
Herrera Petere, Arturo Serrano Plaja, L u i s  Felipe Vivanco y 
otros jdvenes escritores nacientes. 

Per0 las  gestiones de Alberti para hacer conocer l a  poesTa de Neruda 

no terminaron a l l i :  

Desde su primera lectura, me sorprendieron y admiraron aquellos 
poemas, tan lejos del acento y el clima de nuestra puesia. 
Tan extraordinaria revelacidn tenia que aparecer en Espaiia.lS' 

Alberti intent6 sin 6xito lograr l a  publicacidn en Madrid de Residencia 

en l a  t ierra  a traves de varios amigos editores. Mt-u;srlre gestiones de 

Pedro Salinas, trat6 de que el l ibro de Neruda se  publicara en l a  

editorial  de Revista de Occidente, per0 pronto verems que consiguid 
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publ icar en l a  rev i s ta  s610 t res  poemas del l i b ro .  

pareci6 que l a  Residencia podrfa ser editada por l a  CompaRia Ibero- 

Americana de Publicaciones, pero l a  quiebra de esta gran empresa, que 

En c i e r t o  momento 

afnrttl  a tantnz  azeritnrac ocnaiTn1Pc- tomint5 rnn l a  aznaran7a d a  nile l a  

C.I.A.P. ed i ta ra  l a  obra del poeta ch i1en0. l~  fodavfa en 1931, en Paris, 

A lbe r t i  obtuvo de una argentina, E l v i r a  de Alvear, que editaba l a  rev i s ta  

m, l a  promesa de 2ubl icar Residencia con un adelanto de cinco m i l  

francos. Con e l  secretar io de Alvear, e l  cubano A le jo  Carpentier, A l b e r t i  

fue a ponerle a Neruda un telegrarna anunciando su t r iun fo .  Cuando por 

f i n  10s dos poetas se conocieron en Madrid, A lbe r t i  sup0 que Neruda habfa 

recibido su mensaje, pero que no pas6 de se r  una promesa s i n  e l  adelanto 

monetario n i  l a  publ icacidn de ;u obra.*' La primera Residencia en l a  

t i e r r a  seguia s i n  ed i ta r .  

La imposibi l idad de ver su l i b r o  publicado en EspaRa desalienta a 

Neruda, como atest igua .una car ta  que escr ib id  a Eandi en 1931. Su frus- 

trarfiin m3ic nranrio fun l a  rlc cahnreo norcnna ria alntin ronnmhra antra  I n t  

oetas espaiioles y todavfa no poder ed i ta r  entre e l l o s  su Residencia. 

esumfa su f rus t rac idn  diciendo, "M i  l i b r o  grandemente admirado, varios 

r t f cu los  en Madrid, J. Bergamfn habla de mi en e l  prdlogo a Tr i l ce .  Qu6 

esgraciado soy.8q21 

Per0 aunque no se logrb  publicar, por e l  momento, Residencia en l a  

- i e r r a  en Madrid, otros poemas de Neruda se vieron impresos en l a  cap i ta l  

cnniinla am la2n c.. ...,hla-x .... ..--.,._ -1 U?- 3 
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de Santiago en 1926, que comienza, "A quien comprd en esta noche l a  

soledad que poseo. . .Ii E l  poem iba  acornpaiiado por una f o t o  de una 

m6scara de Neruda hecha en 1924 por T d t i l a  Albert.22 Y a1 mes s igu ien t  

nor aestianes de Alberti v Prdrn %ti:. - a n a r r c i r m n  on rl Tnmn 37 N 

81 (marzo, 1930) de l a  Revista de Occidente t res  poemas del poeta ch i1  

"Galope muerto," "Serenata" y "Caballo de 10s sueiios .Ii Mientras tanto 

segufan saliendo en l a  prensa notas sobre l a  pcesfa nerudiana que mant 
. . -.-. -.. . . _ _  . - .  9? . 

¶ 

enian 

su nomre presente ante e i  pubi ico i i t e r a r i o  de piadrid." Las primeras 

ediciones de Veinte aaemas de amor. Creauscularia v Tentstiva del  hrunhre - 
rarse 

espaiioles. 

Neruda regresa de l a  Ind ia  en 1932. Su estancia en Ch i le  dura sd' 

l o  su f i c ien te  para pub l icar  E l  hondero entusiasta, asf  como su primera 

OatZAsmri. _n 1 -  - . a n  n..rl- m.Al<m-.. I- U - A - l A  .. 'I- ---..-A- .. 

lo  

- _  - 
d e f i n i t i v a  edic idn de 10s Veinte poemas de amor. E l  28 de agosto de 

l l ega  a Buenos Aires donde ha sido nombrado cdnsul, y su estancia en 

--..:*-1 -fa---* ---- A>--- L- 1 ---- A - - - 1 -  - - - -  .-- - I  13 . .  , . . - r  

perfodo espaiiol de l a  poesfa nerudiana. A l l i  conocid Neruda por priniei 

vez a varios escr i tores argentinos que serfan mbs tarde colaboradores t 

su rev i s ta  Caballo verde Para l a  Poesfa: Ricardc Mol inar i ,  Rzbl Gonzdl 

Tuiidn y Jose Gonztilez Carbalho. Per0 mtis s i g n i f i c a t i v o  es e l  encuentrc 

-.._ .._ i ...,.._ r....r~A:..r -1 1 9  A- ..-&..L-- 1- 1n-9 -- 1- _-_- A -  --L 

nG3tusiicia FII sa ~ i s i i a  yuc IIU vuuu PUUI icar eii i'iaujr iu, Y i a  bruunua y 

1933 

l a  

Laui L a i  riuuiarenbe ~ i e r i e  mucna inroorrancia oara 10s esruoinsoz api 

-a 

?n 

I ez 

J 

cuii uii JUVCII V u e L a  yjraiiauiiiu e i  1 4  UE uLLuure o r  IYJJ en la casa ae raolo 

Rojas Pat. Federico Garcia Lorca se encontraba en Buenos Aires Dara 

sen- 

una 

a s i s t i r  a1 estreno argentino de su tragedia Bodas de sangre que prei 

taba l a  compaiifa de Lola Membrives. Con este encuentro se i n i c iab i  



etapa fecunda de colaboracidn l i t e r a r i a  entre Lorca y Neruda. Li 

de Lorca serfa una fuente de inspiracidn podtica y emotiva para f 

su muerte trdgica, unos t res  aiios despues, animarfa su lucha pol: 

La primera oportunidad para una colaboracidn l i t e r a r i a  entrt 
I -_  11 _ _  _ _  _ _ _ _  L _ _ _ _ _  1- - - .I-- .?->*e -. --.a A I  

. I__._.  _ _ ~ _ _ _  .. - - 

tino en el Hotel Plaza de Buenos Aires en l a  primavera de 1934. Los 
ntinci irnn II- rliccitrcn h w  Czwmncn an hnnnr A a  De,hbn nam:n a1 nn 

que cuatro decadas antes habfa real izado un estrecho acercamiento entre 

l a  onesfa esaaiiala v 1; hisaannamericana. Can una aamdia  d ~ l  tnrm. l a  poesfa espaiiola y 1; hispanoamericana. Con una pai-odia del toreo, 

comenzaron asf su discurso: 

Neruda : 

Lorca: 

Neruda: 

Lorca : 

Neruda : 

Lorca: 

Neruda : 

Seiioras. . . 
y sefiores: 
suerte llamada 'toreo a1 alim6n' en que dos toreros 
hurtan su cuerpo a1 toro cogidos de l a  misma capa. 

Federico y yo, amarrados por un alambre eldctrico, 
vatnos a parear y a responder esta recepcidn muy 
deci siva. 

Es costumbre en estas reuniones que 10s poetas 
muestren su palabra viva, plata o madera, y saluden 
con su voz propia a sus compaiieros y amigos. 

Pero nosotros vamos a establecer entre vosotros un 
muerto, un comensal viudo, oscuro en las  tinieblas 
de una muerte mds grande que otras muertes, viudo 
de l a  vida, de quien fuera en su hora marido des- 
lumbrante. 
ardiendo, vamos a repetir  su nombre hasta que su 
poder sa l t e  del olvido. 

Nosotros vamos, despuCs de enviar nuestro abrazo con 
ternura de pingiino a1 delicado poeta Amado Villar, 
vams a lanzar un gran nombre sobre el mantel, en 
l a  seguridad de que han de romper l a s  copas¶ han 
de sal t a r  10s tenedores , buscando el ojo que ellos 
ansfan, y un golpe de mar ha de manchar 10s manteles. 
Nosotros vamos a nombrar a1 poeta de Adrica y de 
Espaiia: Rubdn. . . 
Dario. . . 

Existe en l a  f ies ta  de 10s toros una 

Nos vamos a esconder bajo su sombra 

24 



49 

Pero el "discurso a1 alimbn" sobre Ruben Darfo no fue l a  ihica 

colaboracidn l i t e r a r i a  entre Lorca y Neruc!: durante su encuentm en 

Buenos Aires. Los dos, el; honor de su amiga Sara Tornii de Rojas Pat, 

confeccionaron a mano un pequeiio l ibro de versos. Titulado Paloma PO 

dentro, o sea La mano de vidrio, e l  ejemplar Gnico de es te  l ibro,  fec 

en 1934, fue, corn indicaba l a  nota en su portada, un "Interrogatorio 

varias estrofas compuesto en Buenos Aires por el Bachiller Don Pablo 

Neruda e ilustrado por Don Federico Garcfa Lorca." Contiene varias cc 

posiciones de Neruda incluidas en l a  segunda Residencia en l a  t i e r r a ,  

entonces ineditas, corm "Sdlo l a  muerte," "Agua sexual ,Ii "Materia nupc 

y "Walking around," acompaiiadas por unos dibujos de Lorca en t i n t a  ne( 

E l  l ibro est3 mecanografiado en papel de colores del tipo que utilizai 

niiios argentinos en l a  escuela, y encuadernado en arpil lera.  La tapa 

lleva el dibujo de una paloma, bordado en hilo verde por el pintor ar! 

ordinaria amiga La Rubia, recuerdo y cariiio de dos poetas insoportah 

fechada "Buenos Aires, abril de 1934," Como s i  se tratara de una of 

a Salome, uno de 10s dibujos de Lorca muestra "las cabezas cortadas 

Federico Garcfa Lorca y Pablo Neruda, autores de este l ibro de poema 

lleva l a  nota: "Este patetico dibujo fue realizado l a  tarde de marz 

AP 1 W A  an l a  rittrlnd r'a <anta Maria rlo lnc Riionnc l l i r n c  r e t  r n m  fn 

10s demds dibujos ."  Este l ibro,  junto con el discursc wbre Ruben 0 

fue el comienzo de una gran amistad, admiracidn y colaboracidn l i t e r  
que duraria hasta l a  misma muerte de Federico en 1936. 25 

E l  tiempo qce pis6 Neruda en Buenos Aires como cdnsul l e  result  

beneficioso desde el oun to  de v i s t a  oersonal- niieztn niia a l l i  n a r i a r  

E 

hado 

en 

Dm- 

Por 

cial" 

gra. 

n 10s 

6 

r -  - -  -- - - -  r- ----- ~ - -  -. . . ..--.-.on 
amistades queridas y duraeeras. Per0 a principios de 1934 l e  llega la 
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noticia de que ha recibido un nuevo destino consular en Barcelona, y 

parte el 5 de mayo para Espaiia. Sabemos que mientras estuvo en Santiago 

de Chi;e de vuelta de l a  India en 1933, hizo varias gestiones para que 

le destinaran a Espaiia. 

entonces residente en Santiago, le present6 a1 einbajador de EspaRa en 

Chile, Ricardo Baeza. Gracias a l a  intervencidn de es te  diplomdtico 

espaiiol, Neruda logrb que el presidente chileno Arturo Alessandri l e  . 
prometiera un nombramiento en Espaiia. 

E l  poeta malagueiio Josd Maria Souvidn, por 

26 

Cuando Neruda llega de nuevo a EspaRa reanuda su amistad con Federico 

y ensancha su circulo de amigos entre 10s poetas espaiiples. 

a Federico Garcia Lorca" recuerda especialmente a Aleixandre, Alberti, 

L u i s  Rosales, Manuel Altolaguirre y Concha Mgnde~.~' Tambi6n menciona 

en su poem a Carlos Morla Lynch, el embajador de Chile en Espaiia en 

aquellos momentos y a su mujer Beb6 Vicuiia, en cuya casa conoce Neruda a 

la que Serb su segunda mujer, l a  pintora argentina Delia del Carril.  

cuando llega de Orihuela el jcuen rliguel Hernbndez, una gran arnistad nace 

entre 10s dos poetas. 

En su "Oda 

Y 

Aunque sus deberes consulares estan en Barcelona, Neruda establece 

su "vida l i terar ia"  en Madrid. Con l a  ayuda de Alberti y Marfa Teresa 

Lebn, Neruda y s u  primera mujer Maria Antonieta (Maruca) Hagenaar buscan 

una casa en la capital. Logran instalarse en un piso en un edificio de 

ladril los rojos en l a  cal le  Hilaridn Eslava en el corazdn del barrio 

madrilefio de Ariielles: 

Yo vivia en un barrio 
de Madrid, con campanas, 
con relojes, con brboles. 
Desde a l l i  se vefa 
el rostro seco de Castilla 
cnmO un oci5ano de cuero. 
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M i  casa era llamada 
l a  casa de las flores,  porque por todas partes 
estallaban geranios: era 
una bella casa 
con perros y chiquillos. . . . . . Todo 
eran grandes voces, sal de mrcaderfas, 
aglomeraciones de pan pal p i  tante, 
mercados de m i  barrio de Argiielles con su estatua 
coim un t intero pdlido entre las  merluzas: 
el aceite llegaba a las  cucharas, 
un profundo latido 
de pies y manos llenaba l a s  calles,  
metros, l i t r o s ,  esencia 
aguda de vida, 
pescados haci nados, 
contextura de techos con sol f r i o  en el cual 
l a  flecha se fatiga,  
delirante marfil fino de l is  patatas, 
tomates repetidos hasta el mar. . . . 28 

A1 poco de l legar Neruda a Madrid nace a l l f  su iinica hija Malva 

Marina, el 18 de agosto de 1934. 

y l a  angustia que Neruda siente ante su nacimiento se  refleja en l a  

segunda Residencia en el goema "Enfermedades en m i  casa." Cuando en 

1936 tenninan las  relaciones entre Neruda y Maruca Hagenaar, l a  niiia 

partird con su madre a Holanda donde muere en 1942.29 

Es una niiia pequeiia y de salud delicada 

Desde que se  habla hecho cargo de su puesto consular en Barce133, 

Neruda deseaba un traslado a Madrid para poder es tar  con sus amigos y mds 

cerca de l a  actividad l i t e r a r f a  que a l l i  se desarrollaba. Don Tulio 

Maqueira, c6nsul de C h i l e  en Barceiona, simpatizaba con las  inclinaciones 

l i t e r a r i a s  del poeta y l e  ayudd en conseguir el ~arnbio.~' Luis Enrique 

DIlano cuenta que Neruda estuvo destinado a Madrid corn agregado cultural 

de la embajada chilena, mientras que Gabriela Mistral servla con el cargo 

de Cdnsul General.31 E l  traslado de Neruda SF efectud el 3 de febrero de 

1935. Poco despugs, 1leg6 l a  orden para que Mistral abandonara su pueStO9 

siendo destinada a1 consulado chileno en Lisboa. Neruda fue seguidanente 
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nombrado cdnsul y Dblano asumid las funciones de canciller. Desde ese 

momento, Neruda trasladd el consulado a su piso en l a  "Casa de las  

flores," mezclando sus actividades podticas y diplomdticas.32 

Pronto se convirtid l a  "Casa de las flores" en un centro de reuniones 

l i terar ias .  Como cuenta Delano, Neruda hizo derribar un tabique en l a  

casa para crear un saldn amplio: 

A l l  i empezaron a acumularse sus 1 ibros, las  primeras ediciones, 
que coleccionaba con muchos sacrificios,  registrando 1 ibrerias 
de viejo y pagando a plazos; sus pdlidas mdscaras de l a  India, 
con 10s cuales solia asustar a sus amigos, cuchillos flamigeros 
y otros recuerdos de Oriente. Esa habitacidn 11eg6 pronto a ser  
un s i t i o  de ter tul ias  l i t e r a r i a s  y f ies tas  de amigos que marcaron 
6poca en Madrid, no sdlo por l a  amplitud con que a l l i  se  recibia 
a gentes de le t ras  espaiiolas y latinoamericanas,33ino por l a  
categoria de 10s poetas y a r t i s t a s  que llegaban. 

Los poetas y a r t i s t a s  que frecuentaron l a  casa de Neruda incluian a 

Lorca, Alberti, Aleixandre, Altolaguirre, MBndez 10s amigos ya citados: 

y Miguel Herndndez. 

10s poetas Prados, Serrano Plaja, Herrera Petere y Antonio Aparicio y el  

pintor Miguel Prieto. Jose Caballero, Bergamin, Cernuda, Albert0 Sdnchez 

y Luis Lacasa son otros nombres que aparecen en las  memorias de N e r ~ d a . ~ ~  

Con l a  pintora gallega Maruja Mallo recorria a pie 10s barrios de Madrid 

Delano menciona reuniones don& asistian ademds 

. 'I. . . buscando las  casas donde venden esparto y esteras, buscando l a s  

calles de 10s toneleros, de 10s cordeleros, de todas las materias SecaS 

de Espaiia, materias que trenzan y agarrotan su ~ o r a z d n . " ~ ~  

Adentrdndose por completo en l a  vida l i t e r a r i a ,  Neruda empezd a 

hacerse conocer en otras ter tul ias  que se  reunian en l a  capital espaiiola 

durante 10s aiios de l a  preguerra. Asistia con frecuencia a i a  ter tul ia  

que se  cred en torno a l a  redaccidn de l a  revista Cruz y Raya, y que 

incluia a Bergamin, Montesinos, Zub i r i  , SemprBn, Perez Ferrero, Corpus 
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Barga, Josd narfa Cossfo, Imaz y M a r i ~ h a l a r . ~ ~  Desde su llegada a Madrid 

en 1934, Neruda tambien se convirtid en asiduo concurrente de una ter tul ia  

de l a  Cervecerfa de Correos que giraba alrededor de Garcfa Lorca y donde 

se encontraban Eduardo Ugarte, miembros del teatro estudiantil "La Barra- 

ca," estudiantes de l a  "Resi ,'I Ramdn Calzada, Romero Higueras Carretero 

y otros.37 Ya muy entrado en el aiio 1935, se habfan incorporado a l a  

"peRa de l a  Cervecerfa de Correos" l a  mayorfa de 10s poetas y a r t i s t a s  

con quienes se trataba Neruda con cierta regularidad. Rau'l Gonzdlez Tuiidn 

recuerda que se  citaban all: el y su mujer Amparo Mom, con Neruda y 10s 

escri tores espaiiol es Lorca , A1 to1 agui r re ,  Prados , Cesar M. Arconada , M i  guel 

Hernlndez, Concha Mendez, Enrique Azcoaga, Ledn Fel ipe, y ocasionalmente 

Gerard0 Diego y Pedro Salinas. 

pintores Prieto, Mallo y Delia del Carril y -: arqujtecto Lacasa. 

10s chilenos que se habian agregado a1 grupo se encontraban el pintor 

Isaias Cabezdn y el mu'sico Acario Co tap~s .~*  

Fueron asiduos a esta ter tul ia  ademds 10s 

Entre 

En sus memorias, Neruda relata sus contactos con otros hombres de 

le t ras  de las generaciones anteriores a l a  suya. Conocid en 10s cafes de 

Madrid a Valle Incldn y a Machado. A Radn Gdmer de l a  Serna, escritor 

que admird muchfsimo, lo v i0  por primera vet en su t e r tu l i a  en "la cripta 

del Pombo." Sus enemistades con el poeta Juan Larrea, y con Juan Ramdn 

Jimenez, que comentaremos en detalle mds adelante, datan tembign de esta 

Gpoca. 

l i t e r a r i a  de l a  capital espaiiola que le  llevd a Yfguel tiemdndez a pregun- 

t a r ,  "iQu6 tenfa que ver con el consulado cuando era c6nsul Pab101"~~  

Neruda en 10s aiios de l a  preguerra se  v i 0  tan envuelto en l a  vida 

Junto con esta intensa actividad social y l i t e r a r i a ,  Neruda se  iba  

estableciendo como guia de 10s poetas jdvenes de Madrid. 

de diciembre de 1934, dio un importante recital  de su poesfa ante un  

E l  dia seis  
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grupo reunido en l a  Universidad de Madrid. Pero 116s importante que 10s 

poemas lefdos a l l f  fueron las  observaciones sobre su poesfa que hizo 

Federico Garcfa Lorca en su presentacidn del v e t a  chileno. Porque en 

esta presentacidn Lorca logr6 resaltar 10s elementos en l a  poesfa neru- 

diana que resultaban nuevos e ins6litos en el ambiente poetic0 madrileiio 

y que comenzaban ya a levantar polemicas en algunos cfrculos. Lorca not6 

que entre 10s poetas que l a  America espallola mandaba a Espaiia, muchos 

parecfan peninsulares y otros reflejaban demasiado l a  influencia de 

Francia. S610 10s poetas "grandes" lograban captar, l a  esencia de 

America : 

. . . l a  luz ancha, romdntica, cruel, desorbitada, misteriosa, 
de M r i c a .  Bloques a punto de hundirse, poemas sostenidos 
sobre el abismo por un hilo de araiia, sonrisa con un leve 
matiz de jaguar, gran manc cubierta de vello que juega delica- 
damente con un paiiuelito de encaje. 

Para Lorca, 

. . . Estos poetas dan el tono descarado del gran idioma 
espaiiol de 10s americanos, tan ligado con las  fuentes de  
nuestros cldsicos; poesfa que no terne a1 r id f  l o  y que se 

Neruda era unos de estos poetas "grandes" que, con Ruben Darfo, 

pone a l l o ra r  de pronto en mitad de l a  calle. 58 

Herrera y Reissig y el Conde de Lautreamnt, trafa a Espaiia el mensaje 

de ' I .  . . un mundo que no es el nuestro y que poca gente percibe." Era, 

segiin Lorca, 

Un poeta mds cerca de l a  muerte que de l a  filosoffa; mbs 
cerca del dolor que de l a  inteligencia; mds cerca de l a  
sangre que de l a  t inta.  Un poeta lleno de voces misteriosas 
que, afortunadamente, 61 mismo no sabe descifrar; de un 
hombre verdadero que ya sabe que el jiinco y l a  golondri 
son mds eternos que l a  mejilla dura de l a  estatua. . . 
E l  crf t ico Emir Rodrfguez Monegal ha notado que no sdlo destaca 

r3f 

Lorca aqui 10s elementos mds salientes de l a  poesfa nerudiana, sino que 

Presenta ademds un "programa de poesfa n ~ e v a . " ~ ~  En su apreciacidn de 
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l a  poesfa de Neruda, Lorca traza l a s  caracterfsticas de una poetics que 

difiere wxho de l a  pottica que dominaba en Espaiia hasta este momento. 

Frente a l a  poesfa intelectual y filosdfica, l a  poesfa de l a  " t i n t a , "  

Neruda propone una que no huye de l a  "muerte," el "dolor" y l a  "sangre." 

La poesfa de Neruda obedece a "voces misteriosas," no a 10s mandatos del 

cerebro. Es una poesfa espontdnea, emotiva y pasional que lejos de l a  

poesfa deshumanizada, "no teme a1 ridfculo," no evita las  manifestaciones 

del sentimiento, y no vacila en ponerse 'a l l o ra r  de pronto en mitad de 

l a  calle." En es te  discurso Lorca enumerd las  que para 61 eran l a s  

cualidades innovativas ya existentes en l a  poesfa de Neruda en 1934 

y que chocaron en el mundo podtico del momento. Y se anticipd a1 propio 

Neruda que, como ya veremos en el Capftulo V ,  recogi6 en el prdlogo del 

primer nu'mero de Caballo Verde para l a  Poesfa, unos nueve rneses despuk, 

muchos de estos mismos elementos para definir su "poesfa sin pureza." 

La admiracidn y afecto que sentfan 10s poetas espaiioles por Neruda 

tuvo su culminacidn en un libro-homenaje que se le ofrecid en abril  de 

1935. En l a  editorial  Plutarco de Madrid se  publicaron sus "Tres cantos 

mteriales":  "Entrada a l a  madera," "Apogeo del apio," y "Estatuto del 

vino," poemas que luego formaron parte de l a  segunda Residencia en l a  

t ierrc .  Acompaiiaba estos poemas l a  siguiente nota: 

Chile ha enviado a Espaiia a1 gran poeta Pablo Neruda, cuya 
evidente foerza creadora, en plena posesidn de su destino 
pottico, est3 produciendo obras personal fsimas, para honor 
del idioma castellano. Nosotros, poetas y admiradores del 
joven e insigne escritor alrericano, a1 publicar estos poemas 
intditos--ijltims testimonios de su magnffica creacidn--no 
hacemos otra cosa que subrayar su extraordinaria personali- 
dad y su indudable altura l i terar ia .  A1 rei terar le  en esta 
ocasidn una cordial bienvenida, este grupo de poetas espaiioles 
se complace en manifestar una vez mbs y publicamente s u  
admiraci6n por una obra que s i n  disputa cggstituye una de 
las  mbs autgnticas de l a  lengua espaiiola. 
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Finnaron el homenaje dos grupos de poeias que representaban lo  que 

se puede considerar el presente y el porvenir de l a  poesia espaiiola de 

esos alios. 

el homenaje a Neruda: Alberti, Aleixandr:, Altolaguirre, Cernuda, Diego, 

Ledn Felipe, Lorca, Guill6n y Salinas. Y de l a  generacidn de 10s poetas 

jdvenes firmaron: Miguel Herndndez, Jose Antonio Muiidz Rojas, Leopoldo 

y Juan Panero, Lu i s  Rosales, Arturo Serrano Plaja y L u i s  Felipe Vivanco. 

La l i s t a  es significativa por incluir  casi l a  totalidad de 10s poetas 

espaiioles de importancia. 

definitiva de l a  obra nerudiana y un reconocimiento del impact0 que habfa 

tenido l a  obra de Neruda en el  ambiente l i t e r a r io  de Madrid.44 

De l a  generacidn de 10s poetas ya consagrados, patrocinaron 

E l  homenaje result6 ser  l a  consagracidn 

Per0 este homenaje tiene un origen m8s complejo que se debe tomar 

en cuenta para poder comprender el clima polemico que se cred alrededor 

de Neruda en 10s aiios de l a  preguerra. 

revista Pro de Santiago, el poeta chileno Vicente Huidobro public6 un 

articulo en el cual acusaba a Neruda de haber plagiado en su poema 16 de 

Veinte poemas de amor el poema 30 de E l  jardinero de Rabindranath Tagore. 

La acusacidn presentaba l a  versidn en prosa del poem de Tagore, realizada 

en 1917 por Zenobia Camprubi J Juan Ram6n Jim6nez, junto a1 mencionado 

poema de N e r ~ d a . ~ ~  Como ha observado Ricardo Gulldn, las  coincidencias 

eran obvias: el poema de Neruda era "parzifrasis en verso de l a  prosa de 

Zenobia y Juan Radn."46 En una nota a l a  edici6n argentina de Veinte 

En noviembre d e  1934 en l a  

poemas . . . en 1934, Neruda aclard que el poema era, de hecho, una 

Pardfrasis del de Tagore, que 61 habfa cscrito a instancias de una 

muchacha, amiga de Temuco, muy aficionada a l a  obra del escritor hindii. 

Per9 esta aclaracidn no satisfizo a algunos de sus detractores y 

en 10s i i l t ims meses de 1934 se  hizo circular una copia del art iculo 
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de Huidobro con su acusacidn de plagio que fue ampliamente comentado en 

10s cfrculos l i t e r a r io s  madrilelios. Esto coincidid con el  fracas0 de 

un intento de publicar unos poemas de Neruda en l a  Revista de Occidente. 

Los poetas espafioles, amigos y admiradores de Neruda, capitaneados por 

Garcfa Lorca, hicieron circular un escrito de adhesidn a1 poeta chileno. 

Tanto el homenaje a Neruda como l a  publicacidn de 10s "Tres cantos mate- 

riales" surgieron de esta iniciativa y representaban una defensa y una 

reivindicacidn de su persona y de su poesfa. 

Entre 10s que se negaron a firmar el escrito se encontraba Juan 

Randn Jimhet. Este poeta di jo  mbs tarde que se hubiera adherido a1 

homenaje a Neruda en l a  forma en que aparecid publicado en abril  de 1935. 

Pero se negd a firmar l a  primera versidn que le ofrecieron y a rafz de su 

negativa se cred un clima de discordancia y polh ica  entre 10s dos poetas 

y sus respectivos partidarios. Esta polGmica, que comentaremos con mbs 

detalle cuando examinemos algunas de las  reacciones a l a  revista Caballo 

Verde para l a  Poesfa en el  Capitulo V, le proporciond a Juan Ramdn un 

amplio contact0 con Neruda y con su mundo poGtico. 

un juicio extenso sobre l a  poesia nerudiana en su retrato "Pablo Neruda 

(1939)" que fue incorporado a l a  primera edicidn de s u  l ibro Espalioles de 

t res  mundos, de 1942. En esta ya famosa apreciacidn de l a  obra de Neruda. 

JimGnez dijo,  

En 1939, decidid hacer 

Siempre tuve a Pablo Neruda . . . por un gran poeta, un 
gran mal poeta, un  gran poeta de l a  desorganizacibn; el 
poeta dotado que no acaba de comprender n i  emplear sus dotes 
naturales. Neruda me parece un torpe traductor de s i  mismo, 
y de 10s otros, un pobre esplotador de sus filones propios, 
que a veces confunde el ori j inal  con l a  traduccibn; que no 
supera completamente su idioma n i  el idioma que traduce . . . 
Tiene Neruda mina esplotada y por esplotar; tiene Para i n t u i -  
cibn, busca estraRa, hallazgo f a t a l ,  10 nativo del poeta; no 
tiene acento propio, cr i t ica  llena. 
cuanto ha ido encontrando por su mundo, algo as; COM u n  

Posee un dep6sito de 



vertedero, estercolero a ratos, donde hubiera ido a parar 
entre el sobrante, el desperdicio, el detritg8 t a l  piedra, 
cual f l o r ,  un metal en buen estado aiin . . . 
La c i t a  parcial de este  texto indica l a  ferocidad de l a  crf t ica  de 

Juan Radn hacia Neruda. 

acierta en resaltar en esta pieza tres de 10s aspectos mds significativos 

de l a  poesfa nerudiana: s u  dependencia del mundo del subconsciente, 

l a  naturaleza cadtica de su mundo poetic0 y el amontonamiento de l a s  

cosas que se da en 61 produciendo un t ipo de "collage" cubista. 

yerra es en ver como negativos estos elementos en su poesfa: 

Pero corn ha notado Rodrfguez Monegal , J i f n e t  

Donde 

Escribiendo corn escribfa desde una postura liicida y purista, 
Jimikez no podfa comprender (no podfa ver) que Neruda era 
capaz de  crear a pa r t i r  de ese caos, de esa impureza, de ese 
estado sonambiilico de l a  conciencia. Las limitaciones de su 
propia concepcidn poCtica y el encono impedfan qi;e J i d n e z  
hiciera just ic ia  a l a  p te  de creacidn que ya era creciente 

Despubc- de unos aiios de vivencia en M r i c a ,  Juan Ramdn empezd a ver 

en la possfa de Neruda. 1§ 

de otra manerr l a  poesia de Neruda y,  en una carta pu'blica que aparecid 

en Repertorio American0 el  17 de enero de 1942, quiso hacer una r ec t i f i -  

cacidn parcial de l a  visidn que en s u  tirticulo de Espaiioles de t res  mundos 

daba de l a  poesfa nerudiana: 

. . . La rectificacidn que m i  conciencia de hombre y de 
escritor me pide sobre usted . . . es 6sta: M i  larga . 
estancia actual en las  Americas me ha hecho ver de otro modo 
muchas cosas de America y d e  Espaiia . . . , entre e l las  l a  
poesia de usted. Es evidente ahora para m i  que usted expresa 
con tanteo exuberante una poesia hispanoamericana jeneral 
autentica, con toda l a  revoluci6n natural y l a  metamorfosis 
de vida y muerte de este continente. Yo deploro que ta l  
grado poetic0 de una parte considerable de Hispanoadrica 
sea asi ;  no 10 sd sent i r ,  como usted, segiin ha dicho, no 
sabe sent i r  Europa; pero 'es.' Y el  amontonamiento cadtico 
es anterior a1 necesario despejo definitivo, l o  prehistdrico 
a lo  poshistbrico, l a  sombra turbulenta y cerrada a l a  

lento, cerrado y sombri6 . . . abierta luz mejor. Usted es a erior,  prehist6rico y tu rbu-  
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La rectificacidn de Juan Ramdn hacia Neruda coranovid profundamente 

a1 v e t a  chileno. En una carta que Neruda rand6 a J i d n e z  desde su 

puesto consular en Mexico el 15 de octubre de 1942 confesd. 

. . . Hasta ahora no he contestado su carta piiblica porque 
miles de cosas se  interponen con m i  trabajo diario, pero 
quiero anticiparle antes de hacerlo extensamente, l a  pro- 
funda m c i d n  con que lef sus ltneas, que con su sinceridad, 
agrandan l a  a@iracidn que por su obra he sentido durante toda 
m i  vida . . . 

Pero el motivo principal de l a  carta de Neruda fue en realidad el  de 

participar a1 poeta moguereiio l a  noticia de l a  trdgica muerte del joven 

Miguel Herndndez, que Neruda habfa conocido a traves de un comunicddo 

oficial  del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. Ante tan t e r r i -  

ble dolor y perdida para 10s dos, sus querellas y peleas l i t e r a r i a s  se 

volvieron insignificantes y pasaron a1 olvido. En las  palabras de Gul ldn ,  

l a  muerte de Herndndez "les unfa en el duelo y quizd contribuy6 a hacerles 

ver l a  pequeiiez de sus diferencias . . . No es cuasualidad que l a  recon- 

ciliacidn Neruda-Juan Ramdn se operase bajo el signo t r i s t e  del poeta 

sacri ficado. 'I5* 

S i  estos dos poetas estuvieron dispuestos a enmendar sus diferencias, 

desafortunadamente otros no siguieron su ejemplo. Poco despues, el escri- 

t o r  mexicano Jose Revueltas, impulsado por unas afinaciones de  l a  carta 

de rectificacidn que Juan Ramdn d i r i g i d  a NerGda, se v i 0  obligado a s a l i r  

en defensa del poeta chileno y de toda l a  poesta awricana en un artfculo 

en E l  popular de Mexico, del 13 de marzo de 1942. reimpreso luego en & 
torio Americano, e l  9 de mayo del mismo aiic. 

sombria," Revueltas acusd a1 poeta espaiiol de no aceptar corm vdlido el 

caracter turbulent0 y cadtico de l a  poesia de America. Juan Ramo'n no 

pudo dejar sin contestar a Revueltas y en un articulo tambien en Repertorlo 

Americano del 14 de agosto de 1943, "LAmerica sombria?" aclard por Bltimi 

Bajo el  t i t u lo  "America 
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canos. Gulldn resume el conflict0 de 10s dos diciendo, "mientras Neruda 

acepta el caos como dmbito vi ta l ,  Juan Radn, creyente en el valor del 

orden, piensa que cuanto existe postula l a  integracidn a completarse en 

l a  creaci6n 

que 

Si el mundo poetic0 de Neruda era l a  selva, el 

1 jardfn; dos conceptos de l a  poesfa diffcil- 

1- manfa r n m n i f i h l a c  narn n s , ~  nn 4 m n i A i s m n  n i i ~  l n c  rlnc n n a C i c  nn- +-?m ~ a - n  

C 

! Juan Ram6n preferfa era e' 
.. - 

i l i a r  is personal es . 
Desgraciaaarnence se  ha continuado utlizando l a  crf t ica  contra Neruda 

e Espaiioles de t res  mundos para atacar a1 poeta chileno aun despues de 

ue Juan Ramdn rectificara su opinidn sobre l a  poesfa nerudiana. Un 
. - .  - -  . - 

I 

d 

q 

ejempro de este  us0 se encuentra en la reimpresian del ensayo juanra- 

maniana sabre Neruda i u n t o  can atro, de Ricarc!.. Pazevra v Artirro Torrpq 

R 

1 

- . . . -. . - - - - . - . . - . - - - " __.  _ _  _- _- . - - - ~ .  - .I ... - .-. . -- 
ioseco en un l ibro titulado Mito y verdad de Pablo Neruda, publicado en 

958. Este l ibro s e  abre con un ensayo antinerudiano de Paseyro, "La 

alabra muerta de Pablo Neruda." Sigue con una defensa de Neruda ("que 

1 no necesita n i  ha solicitado") por parte de Torres Rioseco titulada 

Neruda y sus detractores," y cierra con una contestacidn de Paseyro 

esea defensa, "Neruda: Vuelta y fin." A1 final del l ibro se  coloca el 
. -  - - .. - . - . ._ ~ I - ~. . .~  - - .. 

de Juan Ramdn ocurrie 

fue incluido en este  
. .  . . -  

a 

ensayo de Juan Ramdn, "Pablo Neruda (1939)" con l a  simple ncta, "Del l ibro 

Espaiioles de t res  mundos. . .'I Esta nota y l a  coincidencia de que l a  

muerte ra es te  mismo aiio (1958) hace sospechar que el 

ensayo libro sin l a  autorizacidn del poeta moguereiio. 

Una lectura Cuidadosa de  10s ensayos de Paseyro y l a  deiensa de Torres 

Rioseco i r  

mera divery=tlt.Ia en rr conceoto poetico, y en parte se  

enemistad pc 

!el primer0 hacia Neruda trasciende de una 

que data de 10s aiios en q 

idica que el rencor : 
."Ae-: - -- -1 ------A 

r -  .. 

i l f t i ca  y personal 



Paseyro militaba en el Partido Comunista de Chile. 

constituye un us0 indebido del renombre de Juan R d n  el inclufr en 1 
y verdad. . . un ensayo, de cuyo contenido beligerante se habfa retrac 

su autor. Ademas, a pesar de se r  anti-comunista convencido, Juan Rad 

atacaba a Neruda por motivos exclusivamente estCticos, y en 1939, fecb 

su ensayo, Neruda todavra no se habia suscrito a ningdn partido polft i  

En cierto modo, 

Una vez establecido en el ambiente intelectual de Madrid, Neruda 

emoezb a dar a rnnnrPr cite nnemac a I m v b c  AP l a  nrenca. l a c  r n v i c t r c  

ita 
:tad0 

in 

la de 

co . 54 

l i t e r a r i a s  y libros de poesfa. En'julio de 1934 aparecid en l a  madril 

Revista de Occidente una anticipacidn de l a  segunda Residencia en l a  f 

del poema "Alberto Rojas GimCnez viene volando," dedicado a un antiguo 

compaiiero de Neruda de sus aiios estudiantiles de Santiago.55 Otras co 

posiciones del poeta chileno se  publicaron poco despugs. En el almana 

de Cruz y Raya editado por JosC Bergamfn a principios de 1935 con el  

t i t u lo  E l  aviso de escanentados del aiio que acaba y escarmiento de 

avisados para el que empieza de 1935 fue inclufdo el poema nerudiano 

"Bacarola." Y en abril  de 1935, corn ya hemos notado, en un volumen h 

naje de l a  editorial Plutarco, aparecieron publicados 10s "Tres cantos 

materiales": "Entrada a l a  madera," "Apogeo del apio," y "Estatuto de 

v i  no. 

Fuera de l a  capital hems podido documentar l a  colaboracidn de 

Neruda en varias revistas l i t e r a r i a s  de provincias. En Zaragoza, en 1' 

revista Noreste que d i r i g i d  entre 1932 y 1936 T o d s  Seral y Casas, apa 

cieron en el Ndm. 11 del verano de 1935 dos poems nerudianos, "Ritual 

de mis piernas" y "Tango del viudo." Estos poemas corresponden a l a  

primera Residencia y se publicaron con l a  fecha "Ceilbn, 1930." Y en 

OW- 

1 

a 

re- 
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Silbo, revista oriolana de Carlos Fenoll, se public6 enel NOm. 2 de junio 

de 1936 un poema de Neruda nunca recogido en libro, t i tulado "Oda t6rrida."56 

Per0 durante'l934 y 1935 Neruda edit6 en Madrid no s610 sus propios 

- 

trabajos sino traducciones y selecciones de poems de otros poetas que en 

esos momentos influyeron en su mundo poetico. En noviembre de 1934 en 

Cruz y Raya public6 una traduccidn suya del poeta ingles William Blake. 

Los dos poems traducidos fueron "Visions of the daughters of Albion" y 

"The mental traveller." Las versiones nerudianas iban precedidas por una 

semblanza de Blake de l a  plum d e  Chesterton, y acornpailadas por repro- 

ducciones de t res  dibujos del propio Blake.57 

Es por estas fechas cuando Neruda descubre l a  obra de 10s escritores 

clasicos espaRoles. En las  l ibrerfas de Madrid encuentra 10s antiguos 

textos que tanto l e  fascinaron: una edici6n de Garcilaso del aRo 1549 

comprada por cinco pesetas, una de G6ngora del editor flamenco Foppens 

impresa en el siglo diecisiete y comprada a plazos en l a  l ibrer ia  de 

Garcia Rico, y otros ejemplares de Soto de Rojas y Francisco de l a  T ~ r r e . ~ ~  

Pero cautiva su inter& especialmente l a  obra de dos grandes escritores del 

Siglo de Oro, el Cwee ai! Villamediana y Quevedo. Product0 de su lectura 

del Conde de Villamediana fue una antologia de las  poesfas de este  autor, 

sel~#ccionada por Neruda y publicada en el suplemento del NOm. 28 de Cruz 

Y Ram, con el t i t u lo  "En manos del silencio." En e l l a  se  iscluian veinti- 

I I U C V ~  wnetos, dos cuartetos y una endecha del Conde de Villamediana. Como 

Pr61Ogo acornpaiia l a  selecciijn una carta de Gdngora a Cristobal de Heredia 

que relata las circunstancias de l a  muerte del conde, y un poema de Neruda 

dedicado a Villamediana, " E l  d e ~ e n t e r r a d o . ' ~ ~  Pero Quevedo fue sin duda 

el descubrimiento poetic0 mbs significativo que hito Neruda durante esta 

6Poca. Tambien en l a  revista Cruz y Raya, editd una seleccidn de quince 
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sonetos de Quevedo junto con fragmentos de sus epfstolas y cartas.60 
rnmn ..nms.MC msr s~ai.n+s r a r ~  nl.n..arl.. -.... ..+- ..rr.li+r.- ---..x-i . 

pasado el que mds repercute en sus escritos posteriores. 

En cuanto a 10s l ibros editados por Neruda durante su estancia en 

EspaRa, uno pas6 casi inadvertido y otro constituy6 l a  gran revelacidn 

poEtica de este  perfodo. E l  se is  de marzo de 1936, Manuel Altolaguirre 

Concha Mendez publicaron en su coleccidn "H6roe" 10s Primeros poemas de 

- amor de Neruda, l ibro que inclufa nueve poesfas de Veinte poemas de  am 

y una cancidn desesperada. Aunque se conoce poco esta edicidn, segura- 

mente por es tar  limitada a 500 ejemplares, es significativa su publica- 

ci6n en l a  ser ie  "H&oe," ya que todos 10s libros de l a  coleccidn repre 

sentaban lo mejor de l a  joven poesfa espaiiola de l a  6poca de 10s t re int  

Primeras canciones de Lorca, E l  joven marino de Cernuda, E l  ray0 que no 

- cesa de Miguel Hernbndez, Cantos de primavera de Luis Felipe Vivanco y 

La lenta libertad del mismo Altolaguirre. 61 

Per0 indudablemente fue l a  publicacidn de 10s dos volu'menes de 

Residenria en l a  t i e r r a  e1 arnnterimientn l i t n r a r i n  mSe imnnr+an+a ,-In1 

! 

!E 

L- 

.a : 

momento. Aparecieron en las "Ediciones del Arbol" de l a  editorial  J 

w, y salieron de l a  imprenta de Silverio Aguirre el quince de sep 

cien ejemp!ares por l a  editorial Nascimento de Santiago en 1933. E l  

segundo volwnen (Segunda Residencia) incluia 10s poemas aiiadidos a 1 

coleccidn despues, escritos entre 1931 y 1935. 

La primera edici6n de Residencia en l a  t ierra  de 1933 ya se  con 

Habia sido objeto de, por 1 

En el N 

en Madrid cuando se public6 l a  segunda. 

irienos, dos extensos articulos cri t icos que merecen menci6n. 

a 

ocia 

0 

u'm. 8 



iguaje.1'62 G u i l l e m  de Torre, en otro trabajo, aparecido el  ' 

,sto de 1934 en el  diario &. acertd en destacar unas de las  I 

*fsticas importantes de esta poesfa: l a  calificaba de "suelta 
bsAs lihra rla +nAac  l ac  +-=hac l? inirsc  sfan+=  cnlsmnn+a s I s #  

de I r r  U L  y naya L U I J  r c i  ipc v ivaiicu eAaiiiiiiu e i  ieizyuaje uiipreauu e11 i d  

primera Residencia en un artfculo titulado "La desesperacidn en el 

1 er 17 de 

agc carac- 

ter y desme- 

ler,uuu, I I u l s  YF uyuua ,.Iuuua ubcIIbu auIu111511cs voces 

de l a  c i ih rnnc r inn r i a  I' F1 l i r i c m n  rln Nnriirla nc nara  C i i i l l n m m  A n  Tnr rn  

un 

des I 

l l c  

alran~aha nn Q n c i A n n r f a  "lnc iiltirnnc rndth-+nc dal liricmn infrsnhis- 

t 

.- -"--".."-.-..-.-. -. ... .-...- -- ..-.--.. -- *... ' "I...-...." " C  . " . . C  

"lirismo del Pacifico, en oposicf6n del lirismo mds contenido que se  

ienvuelve en 10s paises atldnticos de M r i c a . "  Y observaba que Neruda 

!gaba a "horadar 10s Gltimos estratos de l a  subconsciencia" y que 
- - ~  . - _ .  - . .  

Tras l a  publicaci6n en Madrid de Residencia en l a  t ierra  en l a  

dicidn de C r u t  y Raya, se  multiplicaron las  noticias sobre l a  poesfa de e 
Nnriida anaraeiAae an la nranca maArilaRs Vsrishan an n r r \ n A r i + n  u enn- 

t 

C 

1u v i  i y i i i a i  luau ue e3t.a uura. M i  p i  iitier L I ~ U  ue irriuriimcrurie~ per ~eiicceii 

las notas incluidas en l a  pdgina l i t e r a r i a  del Heraldode Yadrid, que 

d i r i !  

autoi 

hora' 

C .  YYY Yyu' CCIYYa FII 1- p. =,,au lllUY, I I F I I " .  l U l  nuuu,, 5 1 1  p, Uyval cu J bvII- 

enido, yendo desde unas notas meremente informativas hasta reseiias mds 

ompletas y serias que demuestran l a  rdpida percepcidn por l a  crf t ica  de 

n r i m i . . r i * ~ a ~  A- --A- -L-- n i  a:-- A- 

Jfa el cr i t ico Miguel Perez Ferrero. En una de e l las  a f iwa  el 

hallarse ante "el mds grande de 10s poetas americanos de esta 
1. 

Sus versos brotan de las  rafces de l a  t i e r r a  y van a las 
rafces del corazdn y no hems de temer a l a  imdgen romdntica 
que nos sugi%Je l a  obra de a r t i s t a  que es l a  poesfa del chi- 
leno Neruda. 

En l a  revista Tierra Ffrma tambien se habl6 detalladamente d e  l a  

Iducci6n oo6tica de Nnrcida. Fn n1 a r t f r r i l n  lVnc aaetas esaaiiolcrs en 
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America y uno americano en Espaiia," Perez Ferrero examind l a  poesfa d 

Lorca, Alberti y Neruda. En las  pdginas dedicadas a1 poeta chileno, 

el desarrollo de su vida y su obra podtica desde su infancia en Temuci 

hasta l a  publicacidn en Madrid de l a  segunda R e ~ i d e n c i a . ~ ~  

S i n  embargo, es un artfculo de Miguel Herndndez, publicado por 

primera vez en 10s Folletones de E l  Sol el 2 de enero de 1936, e l  que 
-. . .  

e 

sigue 

0 

t ra ia  a1 ambiente podtico de Madrid. La fuerte impresidn inicial  que 

Residencia en l a  t ierra  a1 joven poeta oriolano se  refleja a1 princip, 

de es te  art iculo en un conjunto de imdgenes de t i p 0  surrealista no mu: 

mta'lnr a n a l i n  on niin rnncic+nn lac nnvndadac niin 1 1  nnncCs nnridisns 

hizo 

i o  

Y 
diferentes de las que empleaba Neruda en su libro: 

Necesito comunicar e l  entusiasmo que me al tera  desde que he 
leido Residencia en l a  t ierra .  Ganas me dan de echar puiiados 
de arena en 10s ojos, d e  cogerme 10s dedos con las  puertas, 
de trepar hasta l a  copa del pino mds dificultoso y alto. 
Serfa l a  rnejor manera de expresar l a  borrascosa adm'racidn 
que despierta en mi un poeta de tamaiio tan gigante.b6 

Es una guitarra del corazdn l a  que oino, (?s un Pablo de cora- 
z6n el  que veo ante m i ,  cubierto de reiicarios de barro, 
t r i s t e  y amargo, hhedo y sonando como una iiltima raiz a1 
arrancarse. Es un roble con l a  pie1 descortezada, las  heri- 
das del hacha y el  tiempo a1 aire ,  el tronco desgarrado y el  
alma hecha aposento de pdjaros afligidos; un r io  invernal 
l o  ataca, l o  recome y lo deja con las  rafces en carne iva sobre las o r i l l a s  donde truenan toros enamorados. . . 67 

A1 analizar en Residencia en l a  t ierra ,  Miguel Herndndez seirala 

10s aspectos de l a  poesfa nerudiana que rids l e  impresionaron a 61 y 

seguramente a 10s demds poetas de  su generacidn. Centra sus comentarios 

en l a  forma que toma l a  poesia de Neruda y en cinco claves principales 

de  su obra: l a  soledad, el corai:n, las  cosas, el tiempo y l a  muerte. 

La novedad formal que observa Herndndez en l a  poesia de Neruda es 

precisamente l a  fa l ta  total  de modelos o reglas obligatorias en l a  

estructwaci6n d e  su poema. Dice que, 



silabas; hacen mai en extenderse nasta ei aiejandrino. se 
parecen a 10s rios que llevan mucho lecho y ningtin caudal. 

ro Neruda no es ciertamente uno de estos poetas: Pel 

La voz de Pablo Neruda es un clamor ocednico que no 5.3- 
puede limitar, es un lamento demasiado primitivo y grande, 
que no admite presidios retbricos. 
voz virgen del hombre que arrastra por l a  t ierra  sus 
instintos de lebn; es un rugido, y a 10s rugidos nadie in-  
tenta ponerles traba. Busca en otros .- l a  sujecibn a lo  que 

Estamos escuchando l a  

se  llama oficialmente l a  forma. En el se  dan las sas corn en l a  Biblia y en el mar: l i b re  y grandiosamente. t8 
oesia de Residencia no encuentra su medio adecuado de  expresibn e 

_ _  ~ . .._ - . - . .. - - - . _ _  . 
La P n 

lo que llama Hernandez "la fonna obstinada." En l a  poesia de Neruda, 

"la forma ha sido vencida y superada." Su poesia requiere una libertad 

ab! 

ra; 

;oluta en el campo formal para poder expresarse sin frenos estructu- 

les que vienen arbitrariemente impuestos en el  poema. 
n+mn arnsr+n AS scCa n n s c l a  niia nkcsrwa U a m n b n A a v  sc ntm h m + a  A s  v w v  uap=s.cu UF =am pv=aau y u s  vuas8 v u  I I ~ I I I U I I U ~ L  sa yus Y I V ~ U  YE 

un estado animico de gran soledad. E l  poeta se sabe terriblemente solo 

y $e aueia  d e  ps ta  candicith. Este aueiido da a l a  aaesia d e  Neruda su 

" i l  deso- 

- -  

or apaleado lleno de t ierra ,  y a veces, furiosa y fatal  como el del 
- ,,k9 -. .. . .. . . a .. I.. .. ._. . - - - 1 _ 1 _ _ _ 1 1  - . . -- - . -- -- - - -. . - - . . - . . . . . - . . -- -- . - - - . - . - - - . . . - - - . - 

npagable" que se manifiesta en "las imdgenes mds trdgicas y angu 

Pa expresar el desamparo de su soledad." 
-- . - .. . -  - . _ . .  . 

tamb 

hacha.---- t i  r P s i I i T a m  PZ iin spnr i rn ipnrn  OP ia -ooiorosa insaxisTaccion 

i ni s t iosas 

Pal 

ti tono i n t i m o  que predomina en ia poesia de Kesidencia es otro 

elemento oue llarnaha l a  a t p n c i 6 n  a Miaupl Hernbndez. Observa aue "Pablo 

Nei 

PO# 

if, de! 

._ - - . . - . - - --. . - . -. . - . . . - - . . . -. . . -. . - - - - - - - - 

ruda va a las cosas con el corazbn, no con l a  cabeza . . .I' y ve. su 

?sia como una sucesi6n de "cartas amorosas, intimas familiares, de 

vedida y muerte, sal iendo del c o r a ~ b n . " ~ ~  Esta manifestacibn abierta 
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del sentimiento, sin trabas n i  pudores, es un elemento de l a  poesfa 

nerudiana que gust6 mucho a1 joven poeta espaiiol. Se encontraba cdmoc 

con esta poesfa del sentimiento; estd muy cerca a l a  suya y muy lejos 

l a  poesfa frfa.  deshumanizada y algo vacfa de sentimientos que predoni 

en Esoafia en l a  dkada de  1920. Estns asuntas del carazbn. seau'n MiaL 

lo 

de 

imaba 

Herndndez, no 10s podrfan comprender "10s que tienen por coraz6n una 

oficina o una maquinaria," referencia Clara a 10s poetas que, siguie 

de las  miiltiples modas vanguardistas, cantaban el mundo f r fo  de l a  t 

encontrando motivos poeticos en el au todv i l ,  l a  mdquina de escribir  

cdmara cinematogrdfica. 

Hernandez interrumpe aquf su comentario sobre l a  poesfa de Neru 

para defenderla de 10s que llama "10s oficinistas de l a  poesfa," com 
. _ . _ A _ _  ~ . *. * . . .  I. -. . . .. 
. ~ - -  r-." ---- --.. --- " --r-. . .-.-.--_ 
Herndndez, "Para poder respirar l a  atmdsfera del l ibro de Pablo Nei 

necesita una imaginacidn muy trabajada, no trabajosa, y un corazdn 

minntn v niiitrrrr Nn +innn Anrm-hn n1 c i rnnr - f i r i r l  ni tm l l a n i  v +re 

nista,  fildsofo y editor" que en su l ibro de las  m i l  mejores poesfa 

llanas, pus0 como ejemplo de mala poesfa unos versos del poema nerr 

"Alberto Rojas Gimenez viene ~ o l a n d o . " ~ ~  

ndo una 

knica,  

o l a  

da 

enta- 

risras aue opriuaican pqra nnpzia cnn sus i i n c i n z  w i n e r t i c i a  I P C - -  Segiin 

vda se 

de senti- 

...._...._ , Ju.v-. .-. .._ ..._,,_ ~ _ I c I I . v  _. '.Yrb.I l c l y l  = , , ~p ieza  en 

sus poemas a decir n i  pfo . . ." Trata con especial dureza a un "folleti- 

IS caste- 

tdiano 

Cnn estn- naca a eyaminar l n c  olernentnc niio rnmnnnen l a  n n n c C a  

Neruda; las "cosas." LDe qu6 elementos prescinde? De ninguno: 

Todo estd en Pablo Neruda, todo lo  atiende y todo 10 canta, su 
sangre estd siempre atenta a1 llamamiento enamorado de las  
cosas que lo rodean desde 10s cuatro puntos card.inales . 
Las cosas, las adoradas cosas lo  atormentan y lo inundan.'2' 

Y ,  finalmente, resalta dos ternas que aparecen constantemente en 

Residencia en la t ierra ,  el tiempo y l a  muerte, que "se ciernen tr6g. 

con sus inevitables castigos. 73 
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E l  joven Miguel Hernbndez, gran admirador y amigo de Neruda no oculta 

su entusiasm hacia l a  obra del poeta chileno. 

sensible y logra destacar l o  que en l a  poesfa de Neruda habia de nuevo e 

insfilito. Clam estd, que a Herndndez l e  atraen 10s elementos en l a  

poesia de Neruda que estdn mbs en a m n i a  con su propio concept0 pogtico. 

Las novedades formales y temdticas que aportan a l a  poesia 10s poemas de 

Residencia marcar una linea diferencial entre l a  poesia de 10s aRos 

Per0 es c r i t i c0  agudo y 

veinte y l a  que se  empezaba a escribir  en EspaRa en l a  ddcada de 10s 

treinta:  

humana. La podtica implicita en Residencia rechaza l a  poesia cerebral 

de 10s aiios veinte y Miguel Herndndez no vacila en mostrar su preferencia 

por esta poesia que es, a l a  vez, l a  de muchos poetas jdvenes de su gene- 

racifin: 

nace una poesia menos formal, menos calculada, mbs pasional y 

Esta es l a  especie de poesia que prefiero, porque sale  del 
corazdn y entra en 61 directo. Odio 10s juegos podticos de 
s610 cerebro. Quiero las  manifestaciones de l a  sangre y no 
las  de l a  razdn , q y j  10 echa a perder todo con su condicien 
de hielo pensante. 

Despuds de conocer 10s versos de Neruda, 10s poemas cuidadosamente 

estructurados, ordenados, basados en el trabajo del intelecto y llenos de 

contencifin, l e  parecen a Hernandez inadecuados. Ante l a  voz de Pablo, 

que califica de "desmemorada y poderosa," exclama: 

. . . qub ridiculos encuentro el  romancillo, l a  cosita, 10s 
cuatro versos tartamudos, verbales, vacios, incoloros, inge- 
niosos ;,E 1 poemilla relamido y breve que tantos cultivan y 
acatan. 

Se declara "harto de tanto a r t e  menor y puro;" de l a  "vocecilla minima 

que se  extasia ante un chopo . . . .I8 Prefiere "la confusien desordenada 

Y cadtica de l a  Biblia" donde ve "espectbculos grandes, cataclismos, 

desventuras, mundos revue1 tas," y oye "alaridos y derrumbamientos de 

sangre." Es este  el mundo poCtico que mejor reflejaba l a  lucha interior 



69 

de l a  generacidn de Miguel Herndndez y, a l a  vez, 10s conflictos y 

pasiones que dominaban en el ambiente espaiiol de l a  preguerra. Resumc 

su actitud cuando dice: 

Basta de remilgos y empalagos de poetas que parecen monjas 
confiteras, todo primor, toda punta de dedo azucarado. Pido 
poetas de las  dimension7g de Pablo Neruda para acabar con 
tanta confitura rimada. 

--- . -  

sulta prof6tico. Lo ve corn un "libro de proporciones, valor e impor- 

tancia definitivos que, revolucionario de  aspect0 y eterno de VOZ, v i e  

a emapaupiipcpr v dprrihar rncac mncfdaradac r n m  nrandoe v rmcictanta 

No consideramos imparcial n i  desapasionado E- juicio que hace Mig 

Herndndez de l a  poesfa de Neruda. En e l  momento de escribir  esta c r f t  

el joven poeta oriolano se  encontraba fuertemente impresfonado por l a  

poesia y por l a  persona de Pablo Neruda y su entusiasm por el poeta 

chileno se  trasluce en el la .  Sin embargo, corn hems indicado, Herndn 

seiiala con acierta 10s elementos en l a  poesfa nerudiana que gustaron e 

tdez 

n 

Yll lYIFII*~ I I * C B U ~  I V  G + 8 U l W 8  uc IE p~syuslro. JU C~ILUJI~SI .~ acuyiua de 

esta poesia refleja l a  recepci6n igualmente cdlida que merecid l a  obra de 

Neruda entre 10s d e d s  poetas de l a  joven generacidn espafiola. 

La importancia de l a  publicacidn de Residencia en Madrid tampocc 

Paris, en noviembre de 1935, se  habld de l a  produccidn poetics espa 

en t6rminos elogiosos: 

Puede asegurarse que en ningiin pais de Europa l a  poesia est3 
tan prdspera corm en Espaiia y America Latina. La joven 
pleyade de poetas caste1 lanos que se  ha agrupado a1 rededor 
del maestro Juan Radn Jimenez, es verdadera en talentos de 
primer orden . . . 



Pero a pesar de este elogio, y por encima de la obra de 10s poetas espa- 

iioles, ciertamente valiosa, Le Mois opind que Residencia constituyd el 

acontecimiento poetic0 mds significativo del aiio: 

. . . Sin embargo, l a  publicacidn poetica mds importante del 
aiio es incontestablemente el conjunto de dos v liimenes del 
chileno Pablo Neruda, Residencia en l a  tierra.77 

E l  juicio de l a  revista francesa indica que ya en el momento de su apari- 

cidn, l a  segunda Residencia en l a  t i e r r a  tuvo un impact0 fuerte en el 

ambiente poetic0 espaiiol , mereciendo un reconocimiento casi inmediato. 

La valoracidn de Les Mois se  fue confirmando con el paso del tiempo, 

y una perspectiva mds lejana pus0 de manifiesto aitn mbs l a  importancia de 

l a  obra de Neruda en Espaiia. 

l o  reconocieron. Un editorial  de Romance, una de las  revistas mbs impor- 

tantes del exil io,  logrd resumir de l a  siguiente manera el significado que 

se atribuyd a l a  poesfa de Neruda en el ambiente l i t e r a r io  de Madrid 

anterior a l a  guerra: 

Los poetas madrileiios de l a  preguerra asf 

La edicidn de Residencia en l a  t ierra ,  que hizo Cruz y Raya, 
significd un verdadero acontecimiento en el mundo l i t e r a r io  
espaiiol . Los poemas terrenales, subterrbneos, de Neruda 
trafan no sdlo el viento de otros cielos, otros climas y 
otras plantas, sino tambisn un hondo y nuevo sentido de l a  
poesfa que 1 lamarfamos 'nove; esco, ' esencial ; y sobre todo 
mstraban un empeiio profundo, casi bpico, por penetrar l a  
materia. 
nizarla convirtid Neruda l a  madera en celeste sorpresa. 
Este a m r  'material' nos parece l a  clave del gran sueiio neru- 
diano, poblagg de monstruos y torturas, de delicias tambign y 
apariciones. 

De haber continuado en Madrid en las  condiciones que hemos esbozado 

en laS iiltimas pbginas, Neruda hubiera mantenido seguramente y con igual 

intensidad sus relaciones con 10s poetas espaiioles. Perm 10s sucesos de 

jul io  de 1936 se  entrepusieron, y dejd de ex i s t i r  para siempre el ambiente 

efervescente de intercambio cultural que muchos cri t icos se  han complacido 

en llamar "la edad de plata" de l a  l i teratura  espaiiola. 

Y a fuerza de penetrarla y comprenderla, de huma- 
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. . . aiibes UFI i o  us j u t i u  ue IYJO, rspaiia cauaua separaua 
podtica y politicamente d e  modo irreductible . . . . Espaiia, 
y sus poetas, estaba armada ideoldgicamente desde l a  Revolu- 
cidn de octubre de 1934. La guerra desempeiid la funcidn . . . 
de f i  'ar y hasta definir  ciertas posiciones. Per0 no cred 
nada. 1 

Todo l o  que hemos examinado 3asta es te  momento en el curso de nuestro 

estudio muestra l a  veracidad de esta afirmacidn. Desde el comiento de 

la 

de 

del intelectual espailol en 10s asuntos de su pais, y una actitud polftica 

que, en 10s casos ya examinados de 10s poetas A1 berti , Hernbndez, Prados, 

Segunda Repu'blica en 1931 hasta el momento de l a  insurreccifin mili tar 

1936, hemos documentado el desarrollo de una creciente participacidn 
.. 

Serrano Plaja, Cernuda y Lorca, estaba establecida antes de sonar 10s 

primeros t iros.  

quista en sus tiempos de estudiante en Santiago, l a  trayectoria es algo 

distinta.  

politica de Neruda se  encontraba bien despierta antes del estall ido de l a  

guerra c ivi l .  E l  hecho de participar como delegado de Chile en el Primer 

Congreso para l a  Defensa de l a  Cultura en Parfs (junio de 1935) indica, 

por 10 menos, una actitud abierta hacia el posible us0 de l a  poesfa Como 

arma politica. 

mftines de l a  campaiia electoral en pro del Frente Popular d e  Madrid, en 

enero de 1936, y en especial en un homenaje que el Partido Comunista 

ofreci6 a Alberti y Maria Teresa Ledn por estas fechas.2 L u i s  Enrique 

Delano cuenta que "el grupo de  Pablo celebrii l a  victoria del Frente 

Popular con una alegre f i e ~ t a . " ~  Per0 a diferencia de sus co,npaiieros 

espaiioles, Neruda no s int id  l a  necesidad de ref le jar  sus ideas polf t i -  

cas a traves de su poesia hasta despues de? comienzo de l a  guerra. Como 

ha dicho Gonzdlez T u G n ,  'I. . . el Cuartel de l a  Montaiia quedaba a 

En el cas0 de Neruda, hombre que habia sido lfder anar- 

Hay varias pruebas para hacernos suponer que l a  conciencia 

Hay constancia, adembs, de su participacidn en varios 



v i 0  a 10s milicianos marchar a1 asalto de aquella fortaleza y abatir 

Fue cuando escribid el primer poema distinto . . .u4 

Los poetas espafioles con quienes habfa convivido Neruda en tan 

estrecha fraternidad durante'l934 y 1935, se agruoaron en ju l io  d-: 1 

alrededor de l a  Alianza de Intelcctuales A n t i f a s ~ i s t a s . ~  En su rev5 

E l  mono azu16 se  editaba semanalmente un "Romancero de l a  guerra civ 

donde se iban publicando poemas inspirados en l a  contienda, escritos 

A1 berti , Prados , M i  guel Herndndez, Serrano P1 aja , A1 to1 agui rre, A1 e i  

936 

s t a ,  
,i1 II 

Bergamfn, Lorenzo Varela y muchos mbs. Un dfa, alguien de l a  redacc 

preguntd a Neruda, "LCuLndo nos vas a escribir  algo para E l  mono azu 

Pablo respondid vagamente. Pero sin duda l a  idea lo  estaba 
trabajando por dentro. Y no podfa ser  de otra manera. E l  
estimulo de l a  guerra era algo demasia o fuerte, una pre- 
s idn  i r res t ible  para un poeta como 61. 

Una tarde de septiembre de 1936, Neruda entregd a su amigo Dela 

una copia de su poema "Canto a las  madres de 10s milicianos muertos" 

9 

Por 

xandre, 

tfn 

- l?" 

no 

diciendo, "es m i  primera poesia proletaria." Segu'n Delano, era "el 

mer fruto d e  una trasfarmacidn oue venia aroduciCndose. aue no l'iead 

golpe ni fue product0 de l a  guerra . . .I' 

Los versos del 'Tanto . . .'I se hicieron pronto famosos y fuel 

fuente de consuelo y aliento para las  familias de 10s soldados cafc 

No han muerto! Es tdn  en medio 
de l a  pdlvora, 
de pie, como mechas ardiendo. 
Sus sombras puras se han unido 
en l a  pradera de color de cobre 
corn una cortina de viento blindado, 
COM una barrera de color de fur ia ,  
como el mismo invisible pecho del cielo. 
Madres! Ellos estdn de pie en el tr igo,  
altos como el profundo mediodia, 
dominando las  grandes llanuras! 
Son una campanada de voz negra 
que a traves de 10s cuer os de acero asesinado 
reDica l a  victoria - . - B 

*on una 

$os : 
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Este "Canto a las  madres de 10s milicianos muertos" fue publicado 

en el niimero cinco de E l  mono azul, el 24 de septiembre de 1936 con l a  

nota, "Este poema se debe a l a  pluma de un gran poeta cuyo nombre l a  

redaccidn de El  mono azul estima oportuno no dar por el momento." Fue 

Rafael Alberti quien decidid editar el poema andnimamente ya que, en 

v i r t u d  de su cargo consular, a Neruda le  estaba vedada cualquier intro- 

misidn en 10s asuntos politicos de Espaiia.' 

Per0 a pesar de su  cargo diplomdtico, durante 10s primeros meses de 

l a  guerra c ivi l  Neruda dio muchas pruebas de su reciente compromiso polT- 

t ic0 y no dej6 de prestar abiertamente su apoyo a l a  causa republicana. 

Su participaci6n en mitines y asambleas politicas en esos momentos ha sido 

documentada.1° L u i s  Enrique Delano relata que en una ocasidn acompaiid a 

Neruda a que leyera su nueva poesfa en un m i t i n  de Cuenca. Fue un acto 

organizado conjuntamente por l a  Alianza de Intelectuales Antifascistas y 

l a  FederaciBn Universita+- Hispanoamericana, e l  12 de  octubre de 1936, 

para celebrar 5: aia de l a  . ua." A l l i  Neruda ley6, quizds por primera 

vez pcblicamente, el "Canto . . I' que aparecid en E l  mono a:ul el mes 

anterior. 11 

Durante e l  otoiio de 1936 l e  tocd a Neruda ser  testigo de l a  heroica 

defensa de Madrid: 

Con 10s ojos heridos todavia de sueiio, 
con escopeta y piedras, Madrid, recien herida, 
t e  defendiste. Corrfas 
por las caller 
dejando estelss de t u  santa sangre, 
reuniendo y llamando con una voz de oc6ano, 
con un rostro cambiado para siempre 
por l a  luz de l a  sangre, como una vengadora 
montaiia, collio una silbeate 
es t re l la  de cuchillos. 

La Yasa de  las flores" quedd pronto dentro del frente de batalla y Neruda 

se fue a v i v i r  un tiempo en l a  casa de Manuel Altolaguirre. E l  ocho de 
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ddciembre s a l i 6  hacia Valencia con su compaiiera Del ia y Delano y su mi 

abandonando por unos meses l a  ciudad que habfa s ido escenario de l a  hc 

rosa matanza de l a  guerra c i v i l  y cuya t rdg ica  impresidn qued6 grabad2 

para siempre en su mente. 

De Valencia, Neruda pas6 a Francia donde decidid e d i t a r  con l a  e! 

t o ra  inglesa Nancy Cunard, una rev i s ta  de poesfa t i t u l a d a  Los poetas c 

mundo defienden a1 pueblo espaiiol.13 Los dos compusieron a mano cade 

niimero en una imprenta que habia en l a  casa de campo de Nancy Cunard, 

fuera de l a  cap i ta l  francesa. E l  primer nu'mero se ed i t6  en espaiiol y 

f l evd  l a  fecha "Madrid, noviembre ?e 1936." Los restantes iitheros, er 

t o t a l  seis, aparecieron en Par is a l o  la rgo  de 1937 con e l  t i t u l o  Les 
du Monde dtfendent l e  Peuple Espagnol. Cada niimero constaba de ocho F 

nas y llevaba, en espaiiol o en franc&, e l  s iguiente mensaje en l a  por 

Madrid sera l a  tumba del f a s c i s m  internacional. Escr i -  
tores: combatid en vuestra p a t r i a  10s asesinatos de Federico 
Garcfa Lorca. 
l a  Repiiblica Espaiiola. No pasardn. 

Pedimos dinero, alimentos, ropa y armas para 

Neruda emplea aquf e l  p lu ra l  "asesinatos de Federico Garcia Lorca" por 

l a  muerte de muchos otros inocentes. La rev i s ta  se vendia en todas 

araanizac ianes  esaai ialas  dP Partz aara rpcaiidar fnndne nara l a  ratlea 

republicana. En e l  primer nu'mero Neruda publ ic6 su poem "Canto sc 

, ,nsr m , , : n s r  ,, a m  &+a ,, an 1-C A...mbr m.%..r..rr !,....urirrrl 1111_.. . 
A1 ber 
*. .. 

i, Louis Aragon, Tr is tan  Tzara, Gontdlez Tuiidn, N i c o l h  GI 

\uden- StPohen Sopndpr- Lanactnn Uiiahez- Rnhin Wilenn: R r  

Randal Swingler y otros. 

y por cada poema en espaiiol, l a  rev i s ta  i nc lu fa  uno en franc&, i 

a i  eman. 1 4 

Los colaboradores representaban muchos 

i j e r ,  

irro- 

i 

xri - 
E 
I 

I 

poetes 

tdgi- 

tada: 



cit 

de 

M i  E 

in: 

j ur 

A par t i r  de febrero de 1937, Ne 

inuos esfuerzos en pro de l a  Rep 
- . - _  . -  

- .  
ivenir de Federico Garcia Lorca," 

Ida entra en una larga e 

i l ica Espafiola. Este m i  
- -- - . -  

I amigo Federico 
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!ri tapa de 

cont lu't smo mes 

habld publicamente SObre 10 que quizds fue para e1 el dolor mbs pro- 

fundo que le  t ra jo  la guerra: l a  muerte de su /. Pre- 

sentado Dor Robert Desnos. oronuncid en Paris su ya famoso discurso "Le 

so1 en el ( de 

hablar en ese momento de Lorca y resaltar el nombre de st510 uno entre 

t a l  lr 

el poeza cniieno ei mer0 noinwe ae  su amigo granaaino es un simooio, y 

"a1 

del 

so1 

del 

san 

p e  se pregunta cdmo se puec 

itisimos espaiioles martirizados PO 

_ _ _ A _  -L1.)--_ -.I >- _ 
l a  guerra.15 La razdn es que para 

I pronunciarlo se  pronuncian 10s nombres de todos 10s que cayeron 

Fendiendo l a  materia misma de sus cantos, porque 61 era el defensor 

ioro del coraz6n de Espafia."16 Neruda concibe a Lorca como un simbolo 

I pueblo y su muerte como l a  manera mds eficaz para herir mbs doloro- 

nente a Espaiia: 

. . . Si se hubiera buscado diffcilmente, paso a paso por 
todos 10s rincones a qu ien  sacrificar,  como se sacrifica 
un sfmbolo, no se hubiera hallado lo  popular espaiiol, en 
velocidad y profundidad, en nadie n i  en nada como en este  
ser  escogido. Lo han escogido bien quienes a1 fusilarlo 
han querido disparar a1 corazdn de su raza. Han escogido 
para doblegar y martirizar a Espafia, agotarla en su per- 
fume mds rbpido, quebrarla en su re sp i r t~ ibn  mds vehewnte, 
cortar su r isa  mbs indestructible . . . 
Frente a l a  muerte de Federico, Neruda se  vuelve mds combativo d i -  

mdo que aunque est6 muerto, su raza se defenderd corn l a  supervivencia 

sus cantos. Se acuerda de 10s demds poetas, de Alberti, Serrano Plaja, 

luel Herndndez, Prados, Antonio Aparicio, y d e  otros que "estdn en este 

;tante en Madrid defendiendo l a  causa de su pueblo y su poesfa,"18 y 

Ito con 9110s toma el nombre de Federico como gri to  de batalla, 

Compr6ndeme y comprended que nosotros 10s poetas de AmCica 
Espaiiola y 10s poetas de Espaiia, no olvidaremos n i  
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perdonaremos nunca el asesinato de quien consideramos el mds 
grande entre nosotros, el dngel de este momento de nuestra 
lengua. . . . Es que nosotros no podremos nunca olvidar es te  
crimen, n i  perd narlo. No lo olvidaremos n i  l o  perdonaremos 

En marto de 1937, todavfa en Paris, Neruda entr6 a fonnar parte 

nunca. Nunca. 18 

de un "Cornit6 iberoamericano para l a  defensa de l a  Repiiblica espafiola' 

que empezd este mism mes a editar un boletfn semanal "mimeografiado' 

con el t i t u lo  Nuestra Espaiia; el boletfn sigui6 publicdndose hasta l! 

E l  equipo responsable inclufa a Neruda, l a  escritora bonaerense y fun( 

dora de *Victoria Ocarnpo, J. Garcfa Monge, el cubano Juan Marinellc 

y el pintor mexicano Alfaro Siqueiros.*O Parece ser que el director ( 

l a  revista fue en algiin momento el poeta cubano Felix Pita Rodrfguet. 

En el niimero cinco de Nuestra Espaiia, Neruda public6 un t i p 0  de 

carta abierta titulada "A mis amigos de America." En es te  texto contr 

que deje de participar en querellas partidistas, y que vuelva a de! 

pefiar su "alta misidn de poeta." La contestacidn del poeta chilenc 

de muchas declaraciones piiblicas en las cuales expresa sus ratones 

II 

339. 

ia- 

ie 

!s t a  

a iiiu~iius aiiirqua uue 0ic.e uue ie  riait suu!i~auu uue ue.ie ue nauiar ae cspaiia, 

S e l l l -  

3 es una 

para 

a l iarse  a l a  causa republicana: 

Quiero responder de una vez por todas, que a1 s i tuame en 
la guerra civil  a1 lado del pueblo espaRol, l o  he hecho en l a  
conciencia de que el porvenir del espiritu y de l a  cul ra de 
nuestra raza dependen del resultado de esta lucha. . . 5Y 

La estancia de Neruda en Parrs l e  ha dado una nueva perspectiva de estos 

hechos y el poeta ve ya l a  guerra de Espaiia no s610 COM l a  lucha del 

pueblo espaiiol contra las tropas de unos generales insurgentes, sino corn 

sfmbolo de l a  lucha entre l a  libertad y la t irania que para Gl representa 

el fascismo. En este texto se  pregunta no sdlo sobre las consecuencias 

morales y materiales de una posible victoria del fascism, representado 



por Franco, van baupei y conti, sin0 tamien s o ~ r e  ias impiicaciones que 

ntid nhrp. Cita r - -  liera tener en el desarrollo intelectual y ar t fs t ico del h a  
A- I _-__ _-_- - r - ~ - i -  A- i -  : _-.. ~ A - L Y -  I-____ :x- :-. 

cultural que t raer ia  ta l  victoria. 

espaiiol tiene una importancia cultural que trasciende el campo de batalla: 

. . . 10s r i f leros  del pueblo a1 defender su vida defienden 
las bibliotecas y 10s museos, y nos defienden a nosotros, 
escritores de lengua espaiiola. A1 defender sus ciudades 
defienden el intelecto de nuestra raza madre. 

Para Neruda, l a  lucha del pueblo 

Y acaba su declaracidn afirmando, 

. . . Estoy y estard con el pueblo espailol masacrado por e l  
bandidaje y el celestinaje internacional. Y a todos mis 
amigos de.America Latina quiero decir: 
digno de v i v i r  si a s i  no fuera.Z2 

no me sentirfa 

Este mensaje a 10s t'amigos de Am6rica" se public6 en Parfs, y en Buenos 

Aires, Santiago y San Jose de Costa Rica. 

a ut i l izar  su influencia entre 10s escritores hispanoamericanos para 

ganar aliados para l a  causa republicana. 

De esta manera Neruda empezaba 

Consta en varias fuentes que en abril  de 1937 Neruda fund6 con 

C6sar Vallejo el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a Espaiia y parece se r  

que este grupo constitufa un organismo separado y distinto del que 

publicaba Nuestra EspaRa.*3 E l  hecho de ex i s t i r  dos grupos de intelec- 

tuales hispanoamericanos en Paris, organizai js  en comu'n esfuerzo de 

apoyo a l a  RepOblica, es indicativo de l a  intensidad del compromiso de 

estos escritores americanos con 10s problemas de Espaiia. 

A principios de ju l io  se  ce l eb6  en Parfs el Congreso de las Naciones 

Americanas. 

seguia preocupado por  el conflict0 de Espaiia. Su discurso verse sobre 

la influencia de Francia y Espaiia en la l i teratura  hispanoamericana, y 

en 61 reconocia l a  poderosa atraccidn que ejercfa Espaiia sobre 10s 

intelectuales de America: 

Neruda, que dio una conferencia el dfa 2 ante este Congreso, 
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Tant que nous vivons loin d 'e l le ,  nous ignorons en Mrique 
combien e t  de  quelle manigre e l l e  existe en nous. Mais, des 
que nous l a  touchons, l a  vague q u i  s'6leve des terres espag- 
noles nous f a i t  rappeler e t  sent i r  les  siecle de sang comnun 
submergCs en notre etre.  E t  nous c o m e ~ o n s  1 remarquer tous 
ler  l iens de forme e t  fond que soutiennent notre accord 
presque invisible. . . Bri 

En es te  discurso, dice encontrar en el romancero espaiiol l a s  rafces dc 

Martin Fierro americano, y que Cervantes, Gbngora, Pedro de Espinoza, 

Garcilaso y Quevedo 

parviennent peu a peu jusque dans notre for interieur conme 
des vagues successives de sang: c ' e s t  le sang espagnol, $&eux 
e t  neuf, que nous f a i t  une nouvelle vis i te  salutaire. . . 
E l  poeta chileno manifiesta ademds, en este  discurso, vivos recut 

hacia una gerteracibn bril lante de poetas, que "a 6lev6 de nouveau le  1 

E1 

nombres que evoca Neruda como autores de una poesfa que, llena de or 

lidad y dinamisno, se  habia hecho conocer en America. . 

Por estas fechas, en 10s primeros meses de 1937, y debido a sus 
a c t i v i d a d e s  a o l i t i c a s -  NPrirda PZ deztitiricin do CII  n m c f n  rlinlnmS+irn 

vdos 

ters 

Alberti , Altolaguirre, Cernuda, Serrano Plaja, Herndndez, y Prados son 10s 

4 gi na- 

Entonces empieza a trabajar con Louis Aragon, ayuddndole en l a  orgi 

cibn de ciertos aspectos del Segundo Congreso d e  Escritores para 1; 

Defensa de l a  Cultura que se iba a celebrar en Valencia en junio. 

Fiirnoa v A d r i r a  lltanarnn inttaltarttialtac v tacrri+nrnc a P a r f c  n a r a  

juntos el tren que 1es.conducirfa a Madrid. Esta ciudad, que debfi 

haber sido l a  sede del congreso, se eccontraba entonces asediada y 

ne+% ratica lac c n c i n n a c  n C i r i s 1 a r  + # a r r i a r n n  n e s a  h a m s u n  n m  l l = l a m - a =  -..yIu ..._ --a,u,.=a lrlCIlra ,.U.ICIVII vu.= .aIF,,,.la. A l l :  

se encontraron l a  mayoria de 10s intelectuales espafioles , evacuados de 
27 11 tura. 
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Cua 

pudo 50s 

mdo Neruda lleg6 a Madrid en aquel junio de 1937 seguramente no 

pechar que veYa l a s  calles de l a  capital espaiiola por 131 tima vez 

en su vida. En es te  reencuentro con Madrid vis i t6  a viejos amigos--10s 

A1 berti , A1 eixandre, Serrano P1 a j a  , Bergamfn y otros . Vol vi6 con Miguel 

Herndndez, ya convertido en soldado del Q u i n t 0  Regimiento, a su "Casa de 

las  flores" que quedaba justo en r-1 frente de batalla. Contemp16 a l l ?  

10s destrozos de sus l ibros y efectos persona1c.s y decidid no rescatar 

nada.28 En esta estancia entregd para su publicaciifn en el Nu'm. 22 de 

El Mono Azul, del primer0 de jul io ,  un poem titulado "Es asf." Era l a  

primera versidn de "Explico algunas cosas," poema que, como veremos mds 

adelante, marc6 un cambio fundamental en su F - 

E l  10 de octubre Neruc 

estd ya alejado de Madrid, 

da regresa a Santia 

loes ia . 
igo y aunque oficialmente 

..-1J- - .- n L-1 se siente todavia m v  uniao a la C d U S i i  K(eDUDI1-  

a1 pueblo espaiiol en su luch 

un homenaje, y en el discurs 

nosotros, nosotros debemos eszar con el pueDio,-- vue ive  a cracar el r ray icu  

tern 

ent 

la de l a  guerra. AQn i 

.re 10s intelectuales c 
. - .. 

- - - -  - _ . _  - .  

dad que se le  presenta para mcstrar su apoyo 

a. A1 llegar a Chile ,  el PEN Club l e  ofrecid 

o que pronuncia, titulado "El pueblo est3 con 
_I_ _ _ _  - 7  - .c*_ 11 -.I - I__*_- _, A-*-:-- 

mpresionado por l a  solidaridad que enconti 

[ue vinieron de todo el mundo para a s i s t i r  

Faba 

a1 
I .. Congreso ae tscri tores en Valencia, quiso compartir con sus amigos cniienos 

algunas observaciones sobre esta experiencia, sobre l a  guerra, l a  cul tura 

Y 3 con Nicolds Guillen, Carlos Pellicer 

Y 

01 

su propia patria. En Espaiia, j u n t c  

otros escri tores americanos, Nerudi 

rgullo de ser  chileno: 

O u i  . 1 'Esaaane nous a dam6 un . 
?sti tu6 l'idOe de patrie,  rendue nette 
%is essentielle e t  depouilJ,$e de t o u t  a 
inombrable vani t e  humaine. - 

. - -~.- .  - - jour une patrie< 
oubii6 d 'e l le  e t  de nous ce l ien ardent, e l l e  I 
ri par l e  
mi r t i f i c e ,  ae couze 
ii 



Frente a l a  guerra c i v i l  espaiiola, confiesa abiertamente que l a  nc 

l i d a d  es una a c t i t u d  imposible de sostener: "Je ne puis vous appc 

d'Espagne un tcmoignage impar t ia l  . . . Je n ' a i  jamais par16 de l a  

d'Espagne selon une passion po l i t i que  . . .'I Y o t ra  vez, como en s 

ab ier ta  "A mis amigos de A d r i c a "  Neruda expresa su creencia de qt. 

lucha del pueblo espaiiol es a l a  ve t  una lucha por salvar l a  cu l tu  

mundial. Ha v i s t o  a 10s mi l ic ianos espalioles unidos en comu'n esfu 

por salvar de !os bombardeos las  irremplatables pinturas de E l  G r e  

Veldzquez, Zurbardn y Goya, y esta preocupacibn del puebld por e l  

monio cu l tu ra l  l e  l l e v a  a declarar que 

. . . Je ne rappel le l a  r i e n  que nous sachions tous; mais 
no t re  devoir  es t  de l e  repet r: l e  peuple es t  avec nous, 
nous devons e t r e  l e  peuple. 3% 

En una en t rev is ta  con Manuel Seoane, publicada en l a  rev i s ta  I! 
- - 

grupo de escri tores, a r t i s t a s  y profesores espan'oles que se manti 

leales a l a  Repirblica y que seguian su labor  in te lec tua l  en tornc 

Casa de l a  Cultura en Valencia, editando l a  rev is ta  Madrid. ' E l  I 

chi leno opina que en muchos casos l as  no t ic ias  difundidas en su I 
-..--"?a Am 9..+n' l , .r+, .* lrr  ,...a ....-r+=u.. e.. =n.-..... % 1- Q. .r .~ l t r -  L.-. . .  . _  

y siente l a  necesidad de contestar: "iEs que hay una i d  

3 de estas cosas! Tengo l a  obl igacibn moral de aportar m 

11.31 1. 

.-t.--- c3-+:--- -- in37 -- &i--..~- -7 .e-:-- ---A 

?utra- 

w t e r  

I guerre 

;u carta 

le l a  

I r a  

ierzo 

!CO , 
p a t r i -  

errbneas , 
equivocadi 

testimonic 

'oy de - 
Jaiit.iaqu et1 U I L I C I I I U ~ ~  ue i a a i .  tier-uua LUVU aunitaa. eivutv:, uara ri nutrido 

uvieron 

3 a l a  

poeta 

,ais 

aLciLa UF iiiCcicLwaica VUF V I E ~ C ~ I U I I  au avuyu a # a  nevuui tlra rcan sido 

ea 

i 

Sin tiiwanyyu, eii aaIiLiayu, EII  I Y J I ,  IIU ea iier-u'ia e i  UIIICU p u e ~  

En enero se reunie que v ive  obsesionado con e l  c o n f l i c t o  espaiiol. 

a chileno 

ron un 

grupo de unos veinte poetas para colaborar en un volumen de poesia 

aedicada a Espaiia que, publicado por l a  e d i t o r i a i  Panorama, tuvo como 

t i t u l o  Madre Espaiia: Homenaje de 10s poetas chilenos. Acompafiaban a1 
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bro, Pablo de Rokha, J u l i o  Barrenc 
- . 1  

"Canto a l as  madres de 10s mil ic ianos muertos" us lleruua, puorna us Vicente 

Huidol :hea, Volodia Tei t e l  b o i m  y otros . 32 

bra natural  que e l  compromiso que estos poetas sentfan por 10s pro- 

b lems de Espafia se expresara en su poesfa. 

testimonios sobre 10s horrores de l a  auerra. sobre l a  heroica defensa de 

En e l  cas0 de Neruda sus 

Madric na 

" 

i ,  y sobre 10s cambios que estas experiencias producian en su perso 

#inn en ihan rnnvirt inndn nn nnnmac FcnaRa nn nl  r n r a d n  nca iinn 

primeros f ru tos  poeticos que produjo l a  guerra c i v i l .  

'La genesis de este l i b r o  fue un proceso gradual que r e f l e j a  e l  

: iente envolvimiento p o l f t i c o  y e l  compromiso ante 10s problemas de 

Iiia que experiment6 Neruda a 10 largo de 1936 y 1937. 

:spaiia en e l  corazdn, "Canto a l as  madres de 10s mil ic ianos muertos" 

El primer poema 

_--I >I- _-_- L __-- I2-L- _- "->.->A .. -..L11-->- -_ I-, "--- 1-..1 -- . -  " I  _. - ~ 

iiembre de 1936. Los demds poemas del l i b r o  fueron escr i tos  en Par is 

I e l  v i a j e  de vuelta de Keruda a Ch i le  en octubre de 1937. Muchos de 
._ . .  .. 

crec 

Espa 

de 1 
fue escrim. c u m  n e m s  u icno .  e n  mauriu v u u n i i c a u o e n  C I  mono nzui en 

sept 

Y en 

e l l os  se aieron a conocer en l a  prensa americana antes de verse reuniaos 

en f :i6 en e l  Niim. 788 

(16 :osta Rica. "Canto 

sobr por primera vez en 

novi 

vol v 

Sant 

'orma de l i b r o .  El "Canto a l a s  madres . . .I1 aparec 

enero 1937) de Repertorio Americano de San Jose de ( 

*e unas ruinas," poema fechado en Madrid y publicado 
. - - - -  . . -  . . - _  . embre de 1936 en LOS poetas del mundo defienden a i  pueblo espaiiol, 

f i b  a imprimirse en e l  NBm. 1 ( j u l i o ,  1937) de l a  rev i s ta  T ie r ra  de 

:iago y en e l  Niim. 823 (16 oct. 1937) de Repertorio Americano. En este 

ir segunda vez en e l  NGm. 1 (nov., 1937) de ExpresiBn de Santiago. 

i i l t imo, se dio a conocer e l  poema " E l  general Franco en 10s inf iernos" 

Niim. 4 (nov., 1937) de l a  rev i s ta  Tierra.33 
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La primera edicidn de Espaiia en el corazdn como libro sal id  de 

imprenta el 13 de noviembre de 1937, editada por Ercil la,  de Santiag 

Fue una tirada de dos m i l  ejemplares bellarnente ilustrados con ldmin 

fotogrdficas de Pedro Olmos y aparecid con l a  observacibn: "Este 'H 

a l a s  glorias del pueblo en l a  guerra' forma parte del tercer volume 

Residencia en l a  t ierra." La nota final seiiala que "Este l ibro fue 

comenzado en Madrid, 1936, y continuado en Paris y en el mar, 1937." 

La cdlida acogida que merecid Espaiia en el corazdn casi inmediatemen 

hizo necesaria l a  publicacibn de una segunda edicibn, el 15 de enero 

1938.34 

Las dos ediciones siguientes, tercera y cuarta, aparecieron en 

Espaiia. A Manuel Altolaguirre, gran amigo de Neruda e irnpresor de s 

- Primeros poemas de amor y de su revista Caballo Verde para l a  Poesia 

toed tambi6n l a  labor de difundir en Espaiia este extraordinario librc 

inspirado en l a  guerra. Corn jefe  de l a  imprenta del Cuerpo del Ej.5 

del Este, Altolaguirre, con l a  ayuda de otros soldados tipdgrafos, fl 

a mano el papel para Espaiia en el corazdn en un molino de papel de U I  

monasterio cerca de Gerona situado entre dos lineas de fuego. E l  poc 

e impresor malagueiio cuenta que se usaron "banderas enemigas, chilabi 

moros y unifones de soldados italianos y alemanes" como materia pri: 

para el pape1.35 La edicidn era de 500 ejemplares y termind de impr' 

mirse el 7 de noviembre de 1938, fecha del segundo aniversario de la 

defensa de Madrid. Llevaba l a  nota: 

E l  gran poeta Pablo Neruda ( la  voz nbs profunda de M r i c a  
desde Ruben Dario, como dijo Garcia Lorca) convivid con 
nosotros 10s primeros rneses de la guerra. Luego en el mar 
como desde un destierro, escribid 10s poemas de este libro. 
E l  Comisariado del Ejerc i to  10 reimprime en Espaiia. Son 
soldados de l a  Repiblica quienes fabricaron el jgpel, com- 
pusieron el texto y movieron las  rdquinas . . . 

l a  

0 .  

as 

imno 

n de 

t e  

de 

us 

,, 1 e 

0 

rcito 

abricS 

n 

eta 

i s  de 

ilil 

i- 



90 

E l  10 de enero de 1939 Altolaguirre realizd una segunda edicidn 'de Espaiia 

en el corazdn de unos 1.500 ejemplares. 

inminente cafda de l a  Repu'blica comenz6 l a  evacuacidn masiva de espaiioles 

Fue entonces cuando ante l a  

hacia l a  frontera francesa. Neruda relate  en sus memorias el trdgico 

destino de su libro: 

Con esas f i l a s  que marchaban a1 destierro iban 10s sobre- 
vivientes del ejercito del Este, entre ellos Manuel Altola- 
guirre y 10s soldados que hicieron el papel e imprimieron 
Espaiia en el corazbn. Mi l ibro era el orgullo de esos hom- 
bres que habian trabajado m i  poesfa en un desafio a l a  muerte. 
Supe que muchos habian preferido acarrear sacos con 10s 
ejemplares impresos antes que sus propios alimentos y ropas. 
Con 10s S ~ C O S  a1 hombro emprendieron la larga marcha hacia 
Francia. 

La inmensa columna que caminaba rumbo a1 destierro fue 
bombardeada cientos de veces. Cayeron muchos soldados y 
se  desparramaron 10s libros en l a  carretera. Otros con- 
tinuaron, l a  inacabable huida. Mds a l ld  de l a  frontera 
trataron brutalmente a 10s espaiioles que llegaban a1 exilio. 
En una hoguera fueron inmolados 10s u'ltimos ejemplares d 
aquel l ibro ardiente que nacid y muri6 en plena batalla. 57 

Re: 

l i t  
- 

En 1947 Espaiia pn-el- corazdn entrd a fonnar parte de l a  Tercera - 
;idencia, 1935-1945, publicada este  aiio par Losada de Buenos A, 

wo incluye un primer poem, "Las furias y las penas" en cuyo I 

ires. E l  

prdlogo , 

habfa tenido l a  guerra en 41 y en su poesia: 

En 1934 foe escrito este poema. Cudntas cosas han sobre- 
venido desde entonces! Espaiia, donde lo  escribf, es una 
cintura de ruinas. Ay! si con s610 una gota de poesia 0 
de amor pudidramos aplacar la i r a  del mundo, per0 eso S610 
lo pueden l a  lucha y el corazdn resuelto. 
cambiado y m i  poesia ha cambiado. 
cafda en estas lfnea quedard viviendo sobre el las ,  inde- 

E l  mundo hs 
Una gota de sangre 

leble como el amor. 38 

En Espaiia en el corazdn aparecen poemas de indole variada. Algunos 

cantan incidentes especificos de l a  guerra corn 10s poems "Llegada a 

Madrid c 
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como "Canto a l a s  madres de 10s milicianos muertos" y "Oda solar a1 

ejBrcito del pueblo" son exhortativos y fueron escritos para animar a 

10s espafioles en su lucha: 

Hennanos, 
adelante por las  t ierras  aradas. 
adelante en l a  noche seca y sin sueiio, delirante y rafda, 
adelante entre vides, p i sagp  el  calor f r fo  de las  rocas, 
Salud, salud, seguid . . . 

Y hay varias poesfas de tono imprecatorio como "Maldicibn," o l a s  que 

dirigidas a 10s generales insurgentes Sanjurjo, Mola y Franco. 

En "CBm era Espaiia," Neruda recita una larga letania de 10s pue 

espafioles que ya no volverd a ver jam&: 

. . . Hudlamo, Carrascosa, 
Alpedrete, Buitrago 
Pal encia, Arganda , Gal ve, 
Galapagar, V i  1 la1 ba. 

Peiiarrubia, Cedri 11 as, 
Alcocer, Tamurejo, 

40 
Aguadul ce, Pedrera , 
Fuente Pqlmera, Colmnar, Sepirlveda . . . . 

y poesia. La guerra ha transformado su Madrid y no encuentra en esl 

ocasibn nada mds que desolacibn, ruinas y dolor. En "Madrid (19373' 

Y dadira dnc nnamac a Madrid acta pimiad dnndn anrnntrc, tanta amic+ad 

:a 
I 

van 

blos 

1 amenta : 

. . . No hay en esta ciudad, 
en donde estd lo  que am,  
no hay pan ni' luz: un  crista1 f r i o  cae 
sobre secos geranios. De noche sueiios negros 
abiertos por obuses, como sangrientos bueyes: 
nadie en el alba de las  fortificaciones, 
fino un carro quebrado: ya musgo, ya silencio de edades 
en vez de golondrinas en las casas quemadas, 
desangradas, vacias con puertas hacia el cielo . . . 
. . . Ciudad de luto, socavado, herida 
rota, golpeada, agujereada, llena 
de sangre y vidrios rotos, ciudad sin noche, toda 
noche y silencio y estampido y heroes, 
ahora un nuevo invierno mds desnudo y mds solo, 
ahora sin harina, s i p  pasos con t u  luna 
de soldados . . . . 
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Quizas el poema mejor conocido de Espafia en el corazdn sea aquel 

en el cual Neruda logra ar t icular  por primera vez el cdmo y el por qub de 

l a  nueva orientacidn en s u  poesia. En es te  poem, "Explico algunas 

cosas," est8 l a  clave para entender mucho de lo  que escribirfa el poeta 

chileno despubs: , 

' Preguntarbis: 
Y l a  metaffsica cubierta de amapolas? 
Y l a  lluvia que a menudo golpeaba 
sus palabras llendndolas 
de agujeros y psjaros? 
Os voy a contar todo lo  que me pasa . . . 

Y ddnde estdn las  l i l a s?  

. . . una manana todo estaba ardiendo 
y una maiiana 10s hogueras 
salian de l a  t i e r r a  
devorando seres 
y desde entonces fuego, 
pdlvora desde entonces , 
y desde entonces sangre . . . 
. . . Preguntareis por que su poesia 
no nos habla del sueiio, de las  hojas, 
de 10s grandes volcanes de su pais natal? 
Venid a ver l a  sangre por las  calles,  
venid a ver 
l a  sangre por las  calles,  
venid a ver l a  @ngre 
por l a s  calles! 

Pablo Neruda no fue ciertamente el u'nico poeta que, a1 estal lar  

l a  guerra civil  espafiola s int id  l a  horrenda tragedia de l a  lucha y dio a 

su poesfa un nuevo giro, que en ese tiempo se consider6 comprometida o 

militante, y que era l a  expresidn de l a  dolorosa experiencia de ver l a  

humanidad en destruccidn. Entre 10s poemas recogidos en el  Romancero de l a  

guerra civil  sorprende, quiz& , encontrar composiciones de otros escri tores 

que no se conocfan antes de ju l io  de 1936 precisamente por su poesia poli- 

tics. Aleixandre, Altolaguirre y Bergamin son ejemplos de el10.43 S i n  em- 

bargo lo  ins6li to del cas0 de Neruda, es que esta nueva poesia humanizada, 
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comprometida y combativa, parecfa acoplarse a1 cardcter pecu l ia r  del 

e s t i l o  poetic0 nerudiano anter ior .  Como observa Luis Enrique Dglano: 

Era sorprendente ver cdmo a1 penetrar en l a  que habia de ser 
una nueva etapa de su poesfa, Pablo conservaba e l  mismo tono 
grave, dramdtico, e l  m ism cardcter semielegfaco y l a  misma 
forma l i b r e  de muchos de sus poemas imd ia tamen te  anteriores, 
10s del segundo tomo de Residencia en l a  t i e r ra .  Mientras 
10s poetas espafioles habian ajustado su acento a l a s  necesi- 
dades de l a  guerra y usaban e l  romance corn l a  forma mds 
apropiada para l l e g a r  a l as  masas del pueblo, y un tono en 
que 10 i rdn ico  l indaba con l o  panf letar io,  en Neruda ocurr fa 
un fendmeno d i s t i n to :  
que t iene  de dramd co y sombrio, se adaptara a1 acento pecu- 

Se puede observar este fendmeno en muchos de 10s poemas de Espaiia 

era como s i  l a  guerra, con todo l o  

l i a r  de su poesfa. f d 

en e l  corazdn. Neruda emplea todavfa en "Canto sobre unas ruinas" l a  

tecnica de amontonamiento ca6tico y l a s  imdgenes de t i p o  surreal ista,  

tan  t f p i cas  de algunas de l a s  poesfas de Residencia, para expresar l a  

angustia qL' s iente ante l a  destruccidn de Espafia: 

. . . TOC ha ido  y cafdo 
brutalment marchito. 
U tens i l ios  ridos, t e las  
nocturnas, e. uma sucia, orines justamente 
vert idos, mej las, v id r io ,  lana, 
alcanfor, c f rcu los  de h i l o  y cuero, todo, 
todo e l  perfume, todo l o  fascinado, 
todo reunido en nada, todo cafdo 
para no nacer nunca. 
Sed celeste, palomas 
con c in tu ra  de harina: epocas 
de polen y rac im,  ved como 
l a  madsra se destroza 
hasta l l e g a r  a1 l u to :  no hay rafces 
para e l  hombre: todo descansa apenas 
sobre un temblor de l l u v i a .  
Ved corn se ha podrido 
l a  gu i ta r ra  en l a  boca de l a  fragante novia: 
ved como l a s  palabras que tanto construyeron, 
ahora son exterminio: mirad sobre l a  a1 y entre e l  marm01 
l a  huella--ya con musgos--del sollozo. $5 

deshecho 

A i o  la rgo  del aiio 1938, Neruda seguia su labor de agi tacidn a fa- 

vor de l a  causa republicana. En un acto de conmemoracidn del septimo 
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lado, "AmGrica con E~paiia."~' Y en una conf 
. L. .- -.LA-. - -.e . . . - - .  

arsario de l a  Repiiblica celebrado en ab r i l ,  ofsecid un discurso 

'erencia lefda en ene 
- -  . .  . 

misiones Nacionales de Cooperac 
:%I C" re+%. r r r 3 e ; X "  ....rru(X -1" 

anivi 

ti t u '  !PO de 

1939 anre la uinma sesion pienaria ae ia Primera conterencia Americana 

de Cc i b n  Intelectual, volvid a1 tern de 

Espaila. Lll u\.aaiuii ICLUIUU airunas de sus experiencias con 10s 

inte' 

de 1: 

lectuales de todo el mundo en ! 

)37, y declarb, 

ladrid a rafz del Congreso de Escritores 

. . . no quiero irme de estas reuniones sin haber pronunciado 
esta palabra que define toda nuestra actitud, que define toda 
nuestra lucha, toda nuestra esperaiiza, toda nuestra alegria. 
Esta  aalabra Esnaiia--aiic cntra  rntm tin 5nncl de fiiann a l a  - --r ~ - -  -..-. - --...- -.. -..=-. -- ."-=" I ._ 
conciencia de 10s hombres, a decirles: 
todos 10s Daises. unios Dara defender l a  I 

I Y + ~ ~ ~ - + * ~ = ~ - -  A- 

~ . ~- 

ume aqui ?leruda lo que se puede considerar 

discursos que pronunci6 en esta Gpoca re1 

lafinla: l a  dcfcnca A s  FcnaRa v i c n c  a c c r  r 

I$" I I  C F  I C L  cu 
cul tura. 

Res 

1 os I ac 

esp ._ __. _..__ __ __ _.._ - ._.._ - _-. 3ara el una aetensa aei i i m e  

aiioles a Francia. E l  gobierno del Frente Pop 
..%." .." ..r,..,rrC- ..*.-- C.. - - - . -  ..-L.-.. 7 - e  --=..-:- 

la tes is  principal de todos 

cionados con l a  guerra 

desarrollo intelectual y ar t fs t ico dei hombre frente a1 pel igro de su 

aniqui 1 acidn. 

Por estas fechas comienzan a l legar a Santiago noticias sombrias 

de la inminentederrota de l a  Repu'blica y de las evacuaciones en masa de 

es P ular chileno decidid 

apoyat UII IJIUYCLLU para Juacar  C t l L r r  I U ~  t ~ t u ~ l a d o s  en Francia un qrupo 

de 

pre 

m i  1 

t r d  

. -  - - .  

espaiioles que quisiera emigrar a Chile. 

sidente Pedro Aguirre Cerda para d i r i g i r  esta misibn: 

lares de espafioles. Tenemos trabajo para todos. Trdigame pescadores; 

i game vascos, caste1 1 anos, extremeiios. 1148 

Neruda fue escogido par el 

"SF, trsigame 

Fn m a r v n  s n  r i t C a  k a r i 3  D a r C r  n i r -  a m n r a n A a r  CII Crah-in an nrn A s  
- 8 8  iilcli LU, FIB ~ U L U  ttaLiu r u t  I;. y a t u  n n y i ~ : ~ u ~ i  au LIUUUJU s i 8  y a u  us 

10s exilados espaiioles, Neruda hizo escala en Montevideo para a s i s t i r  

corn iales de Chile a1 Congreso representante de l a  Alianza de Intelectu 
...--:....-i ,I.. T - -  n-,....---r-- .. -- - 
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importantes. Ante una asociacidn de escritores ley6 su trabajo "I 

adentro," versibn embridnica del futuro "Viaje a1 corazbn de Quevc 

Y ante el misrn Congreso Internacional de las  Democracias pronunc 

sfgnificativo discurso "Espaiia no ha m ~ e r t o , ' ~ ~  Es aquf donde el 

logra percibir claramente 10s cambios que provocd el contacto con 

en su poesfa, y a1 mismo tiempo, reitera una vez mbs su actitud dc 

solidaridad con el pueblo espaiiol . 
En "Espaiia no ha muerto" Neruda declara haber sentido, apena! 

a Madrid en 1934, l a  necesidad de que su poesfa, tan americana, t i  

contacto con l a  poesfa espafiola "juntbndose el  misterio con l a  exi 

el clasicismo con l a  pasibn, el pasado con l a  e ~ p e r a n z a . " ~ ~  Se ac 

con aiioranza de la intensa actividad cultural de 10s aiios anterioi 

guerra y asocia el despertar del pueblo espaiiol con 10s esfuerzos 

intelectuales, a traves de proyectos corn las  Misiones Pedag6gica: 

Teatro "La Barraca," para compartir con las  clases humildes l a s  r' 

cul turales de Espaiia: 

. ante e1 deznertar dpl nttehln d e  Fenaiin- OIIP m~ ha tacac 

Quevedo 

edo . 
i6 su 

poeta 

Espaiia 

e 

j lleg6 

m r a  

acti t u d ,  

:uerda 

res a la 

de 10s 

j O+ el 

iquezas 

presenciar con reverencia profunda, con el despertar de 70s 
mineros de Asturias, con el nuevo dfa d e  10s panaderos y de 
10s pescadores, he visto l legar a Espaiia, como una luna lleni 
de flores,  l a  presencia antigua y fresca de 10s conquistadorc 
espaiioles de l a  poesfa y del arte;  . . . Como una cera virgc 
se modelaban 10s grandes ejemplos: 
campos a mostrar l a  pintura y l a  poesia y el cine; . . . sal '  
10s intelec ales cada dfa para dar luz y palabras a 10s 

Ante tan notable ejemplo, Neruda no puede seguir escribiendo 

poesfa personal, henngtica, n i  puede ignorar l a  suerte de 10s h o f  

viven en su alrededor: 

10s poetas salfan a 10s 

campesinos. sv 

Yo soy un poeta, el inbs ensimismado en l a  contemplacibn de 
la t ierra;  yo he querido romper con m i  pequeiia y desordenada 
poesfa el cerco de misterio que rodea a1 c r i s t a l ,  a l a  maden 
y a l a  piedra, yo especialice m i  corazdn para escuchar todos 

I 

a 
9s 
zn 

Tan 
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10s sonidos que el universo desataba en l a  ocednica noche, en 
las silenciosas extensiones de l a  t i e r r a  o el a i re ,  pero no 
puedo, no pdedo, un tambor ronco me llama, un lat ido de dolores 
humanos, con cor0 de sangre como nuevo y terr ible  movimiento 
de las  olas se levanta en el mundo. . . no puedo conservar ni 
cdtedra de silencioso examen de l a  vida y del mundo, tengo que 
s a l i r  a g r i t a r  por 10s caminos y asf me estar6 hasta el final 
de m i  vida. Sornos solidarios y responsables de l a  paz de 
America, pero era tarea nos da tambien autoridad, y nos muestra 
el deber de que l a  humanidad, con nues ra intervencidn, salga 
del del i r io  y renazca de l a  tormenta. 58 

Esta es l a  leccidn que encuentra Neruda en l a  experiencia espaiiola, una 

"enseiianza singular y total ,  enseiianza para el pueblo, enseiianza de 

laureles destrozados, enseiianza para el humanista, leccidn para l a  

multitud y para l a  soledad." En esta ocasidn, ya camino hacia Parrs 

para auxiliar a 10s refugiados republicanos, lanza una llamada a todos 

10s pafses de America para que ayuden a t raer  a 10s emigrados espaiioles: 

"Espaiioles a Ambrica, Espaiioles a l a s  t ierras  que ellos entregaron a1 

mundo. 

En 10s wimeros dfas de abril  Neruda se  instald en Paris p x a  

empezar esta labor de "cdnsul encargado de l a  inmigracidn espaiiola." A 

pesar de ser l a  suya una misidn of ic ia l ,  encontrd resistencia entre 10s 

diplomdticos conservadores de l a  embajada de Chi le  que no vieron ton 

buenos ojos el project0 de l levar a su patria a tantos refugiados repub- 

licanos. Vencido este obstdculo, Neruda empezd el trabajo laborioso dc 

localizar, entrevistar y fichar a 10s refugiados inmigrantes. Colabord 

con el Servicio de Emigracidn de 10s Repiiblicanos Espaiioles (SERE), 

fundado este mismo mes de abril por el gobierno de Negrfn, y contaba con 

alguna ayuda financiara de l a  Repiiblica y de una sociedad benefica 

cudquera. Tambien Neruda hizo publicar un folleto de unas viente pdginas, 

"Chile OS acoge," llamamiento dirigido a 10s refugiados espaiioles en toda 



Francia. 

en Burdeos, esperaba l levar a 10s espafioles a Chile.54 

Por f in  se pudo contratar un barco, el "Winnipeg" que, ama 

La experioncia singular de verse con el poder de auxiliar a tan 

hombres y mujeres con quienes sentfa una genuind solidaridad, impres 

profundamente a Neruda y en varias ocasiones ha evocado con emocibn 

perfodo humanitario en s u  vida. En Canto General de C h i l e  escribib, 

Patria, m i  patria, vuelvo hacia ti l a  sangre . . . 
Salf a encontrarte hijos por l a  t ierra ,  
salf  a cuidar cafdos con t u  nombye de nieve, 
salf a hacer una casa con t u  madera pura, 
s a l i  a l levar t u  es t re l la  a 10s heroes heridos . . . 55 

Dos poemas de Memorial de Isla Neqra recuerdan con orgullo su p 

cipacibn en esta emigracibn. "Misibn de amor" habla de l a  labor de 

por todos 10s rincones de Francia a 10s hombres de diversos talentos 

enriquecerfan l a s  t i e r r a s  de America: 

Yo 10s puse en m i  barco . . ., . . . de campos y prisiones, 
de las  arenas negras 
del Sahara, 
de dsperos escondrijos 
donde yacieron 
hambrientos y desnudos, 
a11f m i  barco 
claro, 
a1 navfo efi e l  mar, a l a  esperanza 
acudieron llamados uno a uno 
por m i  . . . 
. . . Labriegos, carpinteros, 
pescadores., 
torneros, maquinistas, 
alfareros 
curtidores: 
se iba poblando el barco 
que par t i r ia  a m i  patria. 
Yo sentfa en 10s dedos 
las  semillas 
de EspaRa 
que rescat6 yo mismo y esparci 
sobre el mar, dirigidas 
a la paz 
de las praderas.56 

rrado 

tos 

ion6 

este 

a r t i -  

recoger 

que 
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Y en el pueiiia I U  I WIIU IXEI uua CXpl EJU EI V I  YUI IU UE s e r l L i r - s e  personal- 

mente responsable por  haber cambiado el rumbo de l a  vida a tantos hombres 

y mujeres: 

Que orgullo e l  mfo cuando 
pal p i  taba 
el navfo 
y tragaba 
miis y mds hombres, cuando 
1 1 egaban 1 as mu jeres 
separadas 
del hermano, del hijo, del amor, 
hasta el minuto mismo 
en que 
YO 
10s reunfa, . . . y era m i  poesfa l a  bandera . 
sobre 
tantas congojas, 
l a  que desde el navfo 10s llamaba 
latiendo y acogiendo 
10s legados 
de ?a descubridora 
desdichada, 
de l a  madre remota 
que me otorg6 l a  sangre y l a  palabra. 

En el iiltimo mmento, con el "Winnipeg" l i s t o  para zarpar, debido a 

57 

presiones conservadoras dentro de Chile, lleg6 l a  orden de cancelar l a  

inmigracibn. Exasperado, Neruda pus0 una conferencia a1 Ministro del 

:ordilleras." "Despu6s de una incruenta c r i s i s  de Gabinete, el 'Winni-  

)eg,' cargado con dos mil republicanos que cantaban y lloraban, lev6 

interior e nizo o i r  su inaignacian y angustia "a traves ae oceanos y 

C 

I: 

l i f ic6 mds tarde de "la mds noble misidn que he ejercido en m i  v 
L _ _  .I-- 1 * - v  _I -.I - . - - _ _ _ _  _ _  - _ _  - _ _ A _  >- -..: 

r- 7 - -  r--- - < - r -  - - - - - - - - - - - . -- -- 

e se destacan 10s poetas Arturo Serrano Plaja y Antonio Aparic 

c6logo Vicente Salas Vfu ,  el dramaturgo Jose Ricardo Morales, 

r Fdmiindn Rarhern Crarmrn l a  a r t r i 7  Marnarita Xirail. e1 criti 

Entre 10s i n z e i e c z u a i e s  e snano ies  aue uasaron aran D a n e  ae su eAllio en 

C h i  1 :io, el 

musi el 
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Eleazar Huerta, 10s per iodistas Pablo de l a  Fuente, Antonio de Lezan 

y Carlos Baraibar y e l  a r t i s t a  Mauricio Pmster. 

Pero Neruda no sdlo ayudd a centenares de espaiioles a encontrar 

vida nueva en Chi le s ino que, en una estancia breve en Buenos Aires 

atio 1940, ayudd a fundar l a  Comisidn de Ayuda a 10s Kefugiados Repub 

de l a  Argentina. La comisidn i n c l u i a  a Frondizi,  Francisco y Jose L 

Romero y O r f i l a  Reynal. Muchos fueron 10s espaiioles que v iv ie ron  en 

Araantina irna hiiana n a r t a  de FII a v i l i n r  Rafael A l h a r t i -  M a r i a  Toroc 

la 

una 

en e l  

11 icanos 

.uis 

I l a  

Ledn, Arturo Serrano P la ja  y Rosa Chace1 entre otros.60 

Mientras Neruda ayudaba en Par is a tantos republicanos a encoi 

una nueva p a t r i a  en Chile, se publicaron cuatro poemas suyos en l a  

resu l t6  ser una de l as  primeras y mas curiosas revistas l i t e r a r i a s  

e x i l i a :  Luna- Lo$ OIIC aublicaron esta rev is ta  se hahfan rPftioiadi 

embajada chi lena en Madrid, pero adn estababan a l a  espera de sei 

dados a Chile. Del 17 de noviembre de 1939 a1 17 de j un io  de 194 
. .  

J ' u y w  "C I I I c ~ I ~ ~ C U u I C a  Cayu""'&.'. a u - w  *.-IIl*u c"C'~ ' rua YC L.UIIY 5 1  - 
res iinicos a mdquina. E l  proyecto fue una forma de "mantener l a  

e l  aiio y medio que durd nuestro encierro. . .I' ha dicho Pablo de 

que d i r i g i d  l a  rev i s ta  con Santiago Ontaiidn. Los poemas de Nerud 

cieron en e l  primer ndmero de m, l a  dnica rev i s ta  del e x i l i o  p 

en Madrid.61 

Quiz& conviene preguntar aqui cual fue e l  impact0 d e f i n i t i v  

guerra c i v i l  espaiiola en l a  poesfa de Neruda y en Neruda corn how 

hemos observado a traves de sus actividades y discursos le idos du 

en sus pensamientos. Los c r i t i c o s  de su obra concuerdan en sei i  

tuvo una importancia enorme para su desarrol lo poetic0 y po l f t i c  

moral en 

l a  Fuente 

la apare- 

lubl i cada 
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DS poemas y en l a s  memorias del mismo Neruda se nota claramente el cz 

ue produjo l a  guerra en 61. E l  ya comentado poem "Explico algunas 
. .  . . . _  .. - - -  

1( imbio 

qf 

cosas" es evldencia de este cambio. Y aiios mas tarde, a1 volver Sobre l a  

experiencia de l a  guerra en sus m r i a s ,  

cambio radical en s u  ooesfa v aue l e  obligo a saiir ae s u  soieaad y herme- 

t i sm solid 

.c6 un 

I para pregonar un mundo de pat y 

Keruda reconoce que mar 

aridad universal : 

A l a s  primeras balas que atravesaron las  guitarras de Espaiia, 
cuando en vez de sonidos salieron de e l l a s  borbotones de 
sangre, m i  poesia se detiene como un faztasma en medio de las  
calles de la angustia humana y comienza a subir por e l l a  una 
corriente de raices y sangre. Desde entonces m i  camino se 
junta con el camino de todos. Y de pronto veo que desde el 
sur de l a  soledad he ido hacia el norte que es el pueblo, el 
pueblo a1 cual m i  humilde poesfa quisiera servir  de espada y 
de paiiuelo, para secar el sudor de sus Zrandes dolores y 
para darle un anna en l a  lucha del pan. 

S i n  embargo, pocos cr i t icos  han seiialado en 10s testimonios de 

Neruda sobre l a  guerra otras dos influencias importantes que tuvo esta 

experiencia en su obra y en su persona. La guerra ayudd tambien a 

dir igir  s u  poesfa hacia su propio continente, hacia M r i c a ,  y a deter- 

minar en gran parte su eventual adhesidn, en el campo de l a  polftica, a1 

partido comunista. 

atenci6n de su poesia hacia America se  encuentra en su poema "Tal vez 

Evidencia del papel que tuvo la guerra en volver l a  

cambib desde entonces-" del l ibm Memarial de I s l a  Neara. Aauf reconoce 

que 1 

revel0 las tremendas realidades del continente americ?"". 

I -  - -  - _ _  _ _ _ l  . - - - - _  _ _  - - - 

a guerra de Espaiia cambid su manera de percibir su propio pafs 
_ -  

A m i  patria llegub con otros ojos 
que l a  guerra me pus0 
debajo de 10s mios. 
Otros ojos quemados 
en la hoguera, 
sal p i  cados 
por l lanto mio y sangre de 10s otros, 
y comencb a mirar y a ver mds ba jo ,  
mas a1 fondo inclemente 
de las  asociaciones. La verdad 

i y l e  



101 

que antes no despegaba de su cielo 
como una e s t r e l l a  fue, 
se  convirti6 en campana, 
o f  que me llamaba 
y que se  congregaban otros hombres 
a1 llamado. De pronto 
las banderas de America, 
amarillas, azules, plateadas, 
con sol, estrel  l a  y amaranto y om 
dejaron a m i  vista 
terr i tor ios  desnudos, 
pobres gentes de campos y caminos, 
labriegos asustados, indios muertos. 63 

Por otro lado, en una angcdota de l a  secci6n de sus memorias 11 

s t a ,  en el que ingres6 definitivamente en 1945, datan de l a  epoca de 

guerra c ivi l :  "Aunque el carnet militante lo  recibf mucho mds tarde 

Chile, . . . creo haberme definido ante m i  mismo como un comunista d 

l a  guerra de E ~ p a i i a . " ~ ~  Cuenta un desafortunado encuentro en Madrid 

poeta Ledn Felipe con unos elementos incontrolados de l a  F.A.I. y re 

arada 

cieui un cdminu. reveia neruaa uue sus simuaLias uor ei oarnao comuni- 

! la 

! en 

lurante 

I del 

!surne 

su eleccibn de l a  siguiente manera: 

Mientras esas bandas pululaban por l a  noche ciega de Madrid, 
10s comunistas eran l a  ijnica fuerza organizada que creaba un 
ejbrcito. . . Y eran, a1 mismo tiempo, l a  fuerza moral que 
mantenia l a  resistencia y l a  lucha antifascista. Sencilla- 
mente: habia que elegir  un camino. Eso fue lo que yo hice 
en aquellos dias y nunc9 he tenido que arrepent ine de l a  
decisidn tomada entre s tinieblas y l a  esperanza de 
aquell a epoca trbgica. Fj2 
Neruda regres6 de Paris a Chile el 2 de enero de 1940. Unos ch 

que tuvieron lugar ertonces entre 61 y varios crft icos y escritores 

nos le  llevaron a declarar que a nadie por esas t ierras  l e  habfa toc 

en suerte desencadenar en tarna a su oeriana 1Steraria tan taz  pnvidi 

oques 

chile- 

ado 

-. . - - - . . - - - - -. . - - - -. . - . -. . - - . . . - - - - _. - . . _. ._ __.. ___  _.. ~ . -.as 

r io  de 

as cosas, 

amistad 

como 61. Tales preocupaciones y confl ictos con el mundo l i t e r a  

Chile l e  hicieron observar que en otras partes no l e  pasaban es 

y l e  hicieron notar au'n mas 10 extraordinario de su relacidn de 



y fratrr-1i1uau LUII tu3 wrLa3 r>uaiiuie> CUII u u i r i i r ~  habfa convivido en 

Mac 

enc 

Tui 

A1 t 

rec 

k i d .  En un artfculo escrito ese mismo aiio titulado "Amistades y 

mistades J i terar ias"  d i  jo ,  

. . . Espaiia, cuando pis6 su S'UelO, me dio todas las  manos 
de sus poetas, de sus leales poetas, y con ellos compartf 
el Dan v ei vino. en l a  amistad cateaerica del centro de m i  - - . - - - r -  .# - I - - - - - - -  - - -  
vida. Tengo el-recuerdo vivo de esa; primeras horas o ailos 
de Espaiia, y muchas veces me hace f a l t a  el cariiio de mis 
camaradas. . .66 

fo palabras de recuerdo para Aleixandre, Miguel Hernandez, Rafael 

Iert i ,  Arturo Serrano Plaja y Vicente Salas Vfu. 

:onocib l a  deuda que sentfa con estos poetas espaiioles: 

Y en esta ocasiC 

. . . No s610 l a  guerra nos ha unido sino l a  poesfa. . . 
\Inrn+-e -..<-+ne 1 +,.An- k-hdir 3-1 3r-A.. +-n+n m i  -c.-c=- 

iento, me habeis dado tan singular y tan transparente 
mistad. . . Me habeis mostrado una amistad alegre y cui- 
ada, y vuestro decoro intelectual me sorprendi6 a1 prin-  
ipio: yo 11egaba.de l a  envidia cruda de m i  pafs, del 
ormento. Desde qce me acogisteis como vuestro, dis te is  
a1 seguridad a m i  raz6n de ser ,  y a m i  poesfa, que pude 
scar t rann i i i ln  a l i l r h a r  an l a c  f i l a c  An1 niiehln Viractra 

IS mds tarde, en 1947, yrr convertido en Senador del Partido Con 

Chile, Neruda tendrfa l a  oportunidad de ayudar una vet mbs a i 

10s emigrados espaiioles que habia trardo a Chile. En esta fec 

Ilicb su "Carta fntima para millones de hombres" en l a  cual der 
._ - - . .  

in 

r u a u c r u a )  CuaiiCua. cuuua, I I U U F I ~  abiaiuuu cai icu iiii p=iiaa- 

m 
a 
d 
C 
t 
t 
p -e-. "."any I.. 1 " . " - . I - .  _.. m u . .  m a . " . .  "%. r I--. ". ."--".- 
amistad Y vuestra nobleza me ayudaron mds que 10s t r a t a d o ~ . ~ ~  

ARC nunista 

de tlgunos 

de :ha, 

Put iunciaba 

10 que era para 61 una ser ie  de abusos del gobierno del Presidente 

GonzBlez Videla. En e l  Punto 14 de esta acisacidn, sale a l a  defensa de 

ia de Aguirre Cerda y que, segiin Neruda, se  encontraban en pc 

La derrota de l a  Repu'blica y el resultante exi l io  para 
.- A- ut 1- --I_ d _ 1 - 1 1 _ 2 1 2  A._ -, 11- 2 -  =--..- . 

10s rewblicanos esoaiioles oue se refuaiaron en C h i l e  durante l a  presi- 

denc. ?ligro de 

68 ser encarcelados o deportados bajo el gobierno de Gonzalez Videla. 

muchos poetas 
.^ ̂ .. ..:A- amigos ue iteruua irldrcu aeTininvamenze e i  Tin ue ! und epuLa rii s u  v i u a .  

intact0 con sus amigos, 10s 



en 

e l  

dedicd 

l e j o s  de 10s pensamientos del poeta n i  ausente de su poesia. A I 

tendr ia l a  oportunidad de expresar su preocupacidn por l a  situac. 
- -  . - _  . -  

a I O ~  proalemas p o l i t i c o s  ae su continente y a una poesia que exaltaba 

l a  grandeza de 10s pueblos americanos. Sin embargo, Espaiia nunca estaria 

nenudo 

i6n de 

tspaiia, y de vez en Cuando VolverTa a ver a algunos de 10s amigos de 

Madrid, como ocur r id  en 1940 cuando, corn tdnsul de Chi le en MCxico, se 

:a 

una 

la 
os 

_ _  - - _ _  .__ --..-.'a del r -  - -  -- r - - - -  .I r - -  ~~. ... 

encontrd una vez mds con muchos de sus amigos exj lados a l l i .  En est 

ocpsidn colabord con su poema "Reunidn bajo l as  nuevas banderas" en 

de l a s  mas conocidas revistas l i t e r a r i a s  del e x i l i o ,  Espaiia Peregrin 

en e l  Niim. 8-9 (12 oct. 1940).69 A1 misnm tiempo, seyuia de cerca 1 

asuntos oo l f t i cas  de Esaaiia v aart ic iaaba a menuda en actas en cantr 

4 

regimen espaiiol . 70 

On aspect0 de su herencia cu l tu ra l  que l e  interesd a Neruda 

su estancia en Madrid fue l a  l i t e r a t u r a  c lds ica  espaiiola y en es; 

l a  obra de Quevedo. Esta f i gu ra  que tanto l e  fascind en Madrid 
-....-.I.. -..L-:-* ..-_ ------:=- .I- -..- --.A_- -- t- _.._ .. n _.._ .. __._ . - - .  
su i n te r&  cuando en 1939 en Montevideo pronuncid su discurso "Qi 

adentro," vo lv id  a ocupar su atencidn con mds fuerza despuc: de 1 

c i v i l .  En 1943 Neruda prepart5 una conferencia para ser l e fda  an1 

Colegio L ib re  de Estudios Superidres de Buenos Aires que se t i t u l  

a1 corazbn de Qusvedo" y en l a  cual subrayd o t r a  vez su gran admi 

por e l  que consideraba "el  m8s grande de 10s poetas esp i r i tua les  
... I. .. I, r . e .  * .  . .  . . .. 

durante 

Jecial 

?n 1935 

cuaiiuu vuuiicu uria aeieu.iuri ue bus t.ar-t.as e11 w u i  v Kava v out: rau t iv6  

ievedo 

la guerra 

:e e l  

16 V i a j e  

iraci6n 

de todos 
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a1 que crefa ser  su "punto de partida,' Espaiia: 

. . . cuando pis6 Espaiia, cuando puse 10s pies en las  
polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cay6 en 
l a  frente y en el alma l a  sangre de sus heridas, me d i  
cuenta de una parte original de m i  existencia, de una 71 

En 

encuentra en Puevedo un model0 y un ama gemera que refiefa su trayec- 

t o  

base roquera donde est8 tembl ando aiin l a  cuna de l a  sangre. ' 
este  descubrimiento de "una parte original" de su existencia, Neruda 

- . -  -- . 

r i a  vital:  

Quevedo fue para mi l a  roca tumultosamente cor:ada, l a  super- 
f i c i e  sobresaliente y cortante sobre ur, fondo ce color de 
arena, sobre un paisaje histdrico que recien me comenzaba a 
nutrir. Los mismos oscuros dolores que quise vanamente formu- 
law v niin f a 1  vn7 en h i r i n m n  nn rn9 nv+nnciXn v nnnnraffa 

confusien de origen, palpitacidn vital  para nacer, 10s encontre 
detrds de EspaAa, plateada por 10s siglos, en l o  fnt imo de l a  
estructura de Quevedo. 
visitador de Espaiia. . . fee entonces mi padre mayor y m i  

:ruz escribe con mds gracia, Garcilaso con mas dulzura. Quevedo 

, Neruda, mbs que cualquier otro, un gran poeta humano y crf t ico 
- - 2 r A - . A  -..a -- A - 2 - L -  - 2 ? - - r J - . -  .* -..a r - l  r - r r 2 L . 2 -  SI.--+- s 

rriu tier-uua IIU.  uuaba L a i i L u  cii ~ u c v e u u  U I I  I I N U ~ I U  Iuiiiiai u ~ U F L I L J .  

Observa que Gdngora .es superior en su innovacidn formal , San Juan de 

l a  C es 

para de 

sii s 

pel I 

Ya t 

Por 

hist 

temp 

voce 

vol v 

o t r o  

uCieuau q u e  IIU ae u r j a u a  a i i r i i l r i a r  y y u c  uau caw i u i r ,  I I C I I L F  a1 

gro que corrfa su persona, "NO he de cal lar  por mds que con el dedcl 

.ocando l a  boca, ya l a  frente/Silencio avises, o amenaces miedo." 

eso, su voz perdura y sigue clamando desde el "fondo del pozo de l a  

.orfa." Como continuacidn de l a  voz de Quevedo, Neruda pasa a con- 

ilar el ejemplo de otros poetas recientemente desaparecidos per0 cuyas 

1s resisten a enmudecer: Lorca, Machado y Miguel Hernbndez. 

Hemos observado que, despues de l a  guerra civil  espaiiola, Neruda 

i d  a America y empez6 a ver a su pais y a1 continente americano con 

s ojos. Toda l a  grandeza de este continenteyla rica herencia 
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indigena que encuentra a l l i  se  revelaron en su obra Canto general, pul 

cada por primera vez en Mexico en 1950. En es te  l ibro se traza l a  evc 

cidn de America y l a  historia de sus pueblos indigenas, y Feruda asumt 

papel de cantor y paladin del Nuevo Mundo y su gente. En unos poemas 

Canto general, el poeta vuelve sobre l a  conquista de Am6rica por Esp: 

y sobre las  consecuencias que tuvo esta sobre 10s americanos nati,vos. 

el tercer l ibro de Canto general, "LOS conquistadores," cambia radical 

mente l a  visidn de Espaiia que Neruda dio en sus discursos y en su  poe: 

escrita durante l a  guerra. S i  en 10s poemas de Espaiia en el  corazdn J 

. * .  ..- - . I . -  - - .&. 
l a  madfe patria que Neruda defendia contra 10s invasores del fascism 

el Canto general, Espaiia es l a  invasora del continente americano que 

maltratado y explotado a1 indigena. Del sufrimiento del pueblo espa 

en l a  guerra, pasa a cantar el sufrimiento de 10s pueblos indigenas 

manos de 10s espaiioles que 10s conquistaron. Esto no significa en a 

que Neruda deja de amar a Espaiia y a1 pueblo espaiiol. Corn veremOS 

adelante, hay pruebas suficientes en sus poesias posteriores para de 

t r a r  que su afecto por Espaiia durd hasta el final de su vida. Pen, 

Canto seneral cambia el enfoque de su vis idn  histdrica y ve a1 conqu 

espaiiol por 10s ojos del indio conquistado. Tipico del tono de esta 

I l i -  

11 u- 

2 el 

de 

iiia 

' E n  

I- 

i fa 

en 

a iniinnc wranaine on nm+a rnmn -k.+nar.a nn na muprzo.- tsczva rpsuiza ser 

to, en 

1 ha 

iiol 

en 

bsoluto 

mds 

mS- 

en 

istador 

s poe- 

s ias  es e l  poema "Vienen por las i s l a s  (1493)": 

. . . Los carniceros desolaron las  is las .  
Guanahani fue l a  primera 
en esta historia de martirios. 
Los hijos de a rc i l l a  vieron rota 
su sonri sa, go1 peada 
su f rdg i l  estatura de venados, 
y airn en la muerte no entendian. 
Fueron amarrados y heridos, 
fueron quemados y abrasados, 
fueron mordidos y enterrados. 
Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals 

73 bailando en las  palmeras, 
el saldn verde estaba vacio . . - 



La i n t t l  ,,lccar.lvll yus l l c l  uucl sabua afisLniva llv lllbcllca Ilnparcial, 

y por eso no encuentra en l a  conquista nada de positivo. Su propdsito 

es el de cantar el martirio del pueblo indfgena americano y en esta saga 

el es 

qaiia contemporhea en un poema dedicado a1 pastor-de Oril 

b l  Unrn?inAe7 rcecinatin en l n c  nrncirlinc tie Fcnaiia It l a  r 

CII ucru uueii~l uc cIaricu rcrricrai, i i c~uua  VUFIVC: a cracar i a  ~ i t u a c i d n  

de Ei iuela, "A 

Migue. .._. ..-.._ _-, -__ -...--_ _., .__ r. __._.__ -_ --r _.._. _ _  .nuerte de 

este in se gran amigo h i r i d  profundamente a Neruda y en esta composiciC 
*-A- -7 J-l-.- .. l- 1.-- -..- 1- ---A..:- -I*- *^--:Ll- ..*--I deja ver~cuuu et uuiur Y ia Ira uue i e  uruuu.~u esca er r -1 - iu ie  VerJida. 

Su dc - 
simas para otros poetas espaiioles que considera impliCadOS en esta  trage- 

dia: 

,lor se expresa con l a  idea de l a  venganza, y tiene palabras f o r t i  
_ _  _ .  - - _  . . .  

. . . Que sepan 10s qua t e  mataron que pagaran con sangre. Que 
sepan 10s que t e  dieron tomento que me verdn un dfa. Que sepan 
l r r  - - l r l ~ ~ . . ~  -..- La.. ;--l........ c.. an 1 4 L - n -  1-e nSm=- iua I I I ~ I U I L U ~  que iiuy i i i ~ i u y e i i  cu IIUIIIUIC cii sua I i u ~ v a ,  iva  uaum- 

sos, 10s Gerardos, 10s hijos de perra, silenciosos cdmplices 
del verdugo, que no sera borrado tu,yartirio, y t u  muerte caerd 
SI 

Li l a  

referencia a Damaso Alonso y Gerard0 Diego en el poema a miguel Hernandez 

prOVOCi : 

sintiei 

ibre toda su luna de cobardes. . .14 

i vis idn  negativa del papel de 10s espaiioles en l a  conquista y 
_ _  - -  . _ _  __. - . .  

won gran indignacidn entre algunos intelectuales espafioles que st 

ron con obligacidn de contestar a Neruda de alguna manera. Fruto 
5 : -r l innrriXn C,.- 1 -  n. .h l i ra r ;X -  .la r-ntn nsrenm.l. P a r t s  narrlirl: 

~ 

iejo y a1 cual asociaron sus firmas 10s poetas L u i s  Rosalt 

le vi vanco .75 

Fn P..,+n narennrl n a . -  1- a , r l i A  -1 I IDramin ) \ l .~rinn=I rla DI 

de est& iiiuiyiiacIivii l a  lcar.lvIl \raIIcv pcIavllai.  +u r=av.ud 

a Pablo Neruda de Leopoldo Panero, con un prdlogo, escrito por Dionisio 

Ridrt 2s y Luis 

Fel i F  

LII _uurlcv vclaullcll, r l c l l ~ l v  IIuc.IvI1uI u= I Jesfa Jose 

Antonio Primo de Rivera" d e  1953, Panero presenta a travts de una larga 

serie de tercetos encadenados, una defensa de su pottica frente a l a  de 
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Neruda y una defensa de Espaiia y de 10s poetas espaiioles in ju r iados  e 

algunos poemas de Canto general. Aunque manif iesta su admiracidn por 
f 

10s poemas que Neruda dedica a Machu Picchu, Panero considera equivo 

l a  ?oesfa nerudiana de t i p o  social :  

Pablo: con tus palabras t e  derrotas 
enteramente solo: y con t u  acento 
de tempestad no empujas l a s  gaviotas . . . 
. . . Toda l a  poesia, toda esa 
que llaman social,  ningiin obraro 
l a  convive en sudor de mano impresa. 

N i  un atorno l e  l l ega  en verdadero 
eco de corazdn que se derriba: 
su canto general es e l  j i l guero .  . . . 
. . . Te digo, Pablo, desde aqui t e  digo, 
que tu  voz no consuela n i  un minuto 
a 10s que necesitan r i s a  y t r igo .  . . .76 

Como respuesta a 10s poemas nerudianos que r e f l e j a n  negativament 

e l  papel de Espaiia en l a  conquista, Panero admite que hay algo de ver 

en esta interpretacibn: 

Se ha dicho tanto mal de l a  Conquista 
espaiiola y feroz, Pablo Neruda, 
que no hay sit;  sonreir  quien lo  resista.  

Que algo es algo verdad no cabe duda. . .77 

pos i t i vo  en l a s  relaciones h is td r icas  entre Espaiia y A e r i c a  que N 

!n 

cada 

e 

dad 

se res i s te  a :.econocer: 

Porque ixda locura ti ene o r i  11 as 
de amo;,, Espaiia es p a t r i a  de 10s Andes 
y de m i l  cosas c ie r tas  y senc i l las  . . 78 

Tampoco puede Panero dejar s i n  contestar l a s  alusiones a l a  m 

d ~ l  nnnta aznzinadn OIIP anarprpn nn l a  nnmfa dn1 nnnta rhilnnn n 



Una guerra es un fntimo combate, 
y no una voluntad a sangre fr ia :  
donde cae Federico, el agua la te ;  

donde cay6 un milldn l a  t i e r r a  es mia. 
79 Unos caen, otros quedan, nadie dura; 

y tan sdlo el Alcdzar no caia. . . . 

? Miguel Herndndez para reforzar sus ataques polfticos: 

A1 f i i iww ~ieiiiuu, abuaa a ixer-uua ue iiauer auuaauu uei reriuiiiure ue Federico 

Y dc 

Es t u  exacta mentira tan tremenda, 
tan brumosa, injuriosa, venenosa 
que arrancarte l a  lengua es poca enmienda; 

y aiin s610 caridad m i  mano osa. 
Pablo: mancillas a Miguel; man ' l l a r  a Federico; escupes en su fosa. %!I 

Asitriismo, Ridruejo en su prdlogo contesta directamente 10s poemas neru- 

dianos que mencionan l a  muerte de Lorca y Miguel Herndndez con l a  siguiente 

defensa : 

No nos duele a nosotros que el mundo haya contado cada dfa de 
cdrcel del pobre Miguel, o cada gota de sangre del pobre 
Federico, en mds que las de miles de torturados en las  p r i -  - -Le*:>-- ---*I- -..--- -..- .I 2- L- -----:A- biuiies u auaLiuuS w n w a  IUS inurus q u e  iieruua ria LUIIULIUU 

bien. No nos duele, y hasta nos consuela, el saber que, a1 
menos l a  vida de dos espafioles--entre doscientos mil pasados en 
silencia v entre toda un mi l ldn  oasada nor alto--ha rida tan 
t e  
de 
bo 
el 

~ D O S  Panero y RldrUeJO salen a la defensa de 10s poetas espanoies 

insultados por 10s poemas de Neruda. Corn agravio a Ddmaso y a Gerardo, 

Panerc 

_-_-- r _  _ _ _  - _ - -  .I - - - ---- - _ _ _  
nida en cuenta. 

mbardeos en m 3 y de 10s campos de concentracidn de todo 

Per0 ya es-demasiada farsa seguir hablando 
esto despues de Katin y d e  Nuremburg y de Hiroshima y de 10s 
mundo. . . . 87 

D escribe: 

Tus insultos de perra son t u  anil lo 
82 de Judas, agarrado a t u  pescuezo 

con trdgico verdiamarillo. . . . 
y Ridruejo muesrra su inaignacion ance un insuiro a orro inreiecruai espafioi 

Jose Maria de CossTo, que aparece en un segundo poema dedicado a Miguel 
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Herndndez, "El  pastor perdido," publicado en 1954 en el 1Sbro 

y el viento. a3 

Pero en su Canto Personal, Panero no s610 reprocha a Neruda 

actitud ante Espaiia sino que se  muestra en completo desacuerdo c( 

mundo poetic0 nerudisno. Afirma que el ,  y 10s demds poetas amigc 

suyos , son "10s equivocados seiiori tos/que firmamu, tus Cantos Mal 

5 UVaS 

1935. Y en varias estrofas de su Canto, utilizando un amontonamie 

cadtico de elementos, Panero reproduce l o  que para 61 constituye 1 

poesfa del chileno: 

E l  apio, el mosto, el cuero, 10s metales, 
10s tomates cortados a navaja, 
el arroz, l a  madera, las  nupciales 

pal abras i rreal es (1 a morta j a )  , 
el tr igo en real idad (materialmente) , 
el candor 10s empapa y 10s viaja. 

La lechuga rodeada de poniente 
( l a  lechuga fantastica del gr i l lo) ;  
l a  combatida esperma confluente; 

l a  escarcha que madruga en el ladr i l lo;  
el gorridn que gotea en el  alero; 
l a  magistral leccidn del buen tomillo; 

el mineral, l a  t iza del lucero; 
las hierbas; 10s burdeles que visitas;  
l a  miisica cornprada por dinero; 

las  primeras palabras manuscritas; 
el frenesi salvaje; 10s notarios; 
las  horas agrietadas y marchitas; 

10s cucos relojeros; 10s canario: 
hogarefios; 10s duendes col i bries ; 
el lfquido Walt Whitman; 10s armarios 

heldndose en el hum0 que deslies; 
10s espejos; las fibras de l a  rnuerte; 
1 a roca tal  adrada de a1 he1 ies ; 
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l a  luna que en 'n'isconsin se  divierte; 
las  aves del s a i i t r e ;  el repertorio 
de todas las  palabras, como a suerte; 

el Diccionario hambriento; el consul torio 
verbal; el arqueoldgico rocio; 
l a  poli l la de e s t b n l  terr i tor io ,  

establecen t u  reino y seiiorfo; 
y en t u  cdmara oscura de aguardiente, 
detrds del vidrio roto, se oye el f r f ~ . ~ ~  

En opinidn de Panero, esta poesia que escribe Neruda no llega a alcanzar 

a1 hombre: 

Tus Cantos de materia (i tan cansada!) 
apalabran a1 hombre con el hum, 
l o  mismo que una hoguera cae, q~emada.~5 

Entre 10s poetas y crft icos espafioles, l a  reaccidn a1 l ibro de 

Panero fue diversa. 

encontrar por f i n  una reprimienda a Neruda, y por otro lado, surgieron 

juicios negativos de otros crft icos que consideraron a Canto personal 

como algo molesto y atipico dentro de l a  obra de Panero. Ejemplo de esta 

primera actitud aprobatoria son las  palabras del poeta Luis  Ldpez Anglada 

que cal i f ica  a1 astorgano de ser  e l  

Hub0 elogios de algunos comentaristas contentos de 

. . . Cinico poeta que con su gallardia espaiiola levanta su 
sosegada indignacidn y su ardiente palabra para defender a 
su patria y a sus amigos de 10s insultos y as mentiras que un poeta extranjero se  atrevid a publicar. 8b 

Segiin Ldpez Anglada, Panero nunca esperaba que Neruda contestara su 

"Carta . . . ,'I ya que 10 consideraba preso de su ideologia e inCapaZ 

de ccmprender las verdades de Canto Personal: 

. . . pues s i  aquel poeta habfa acertado a serlo cuando a l a  
sombra de nuestra Patria aprendid lengua y poesia, su sumisidn 
a la doctrina comunista l e  impedird, totalmente, enfrentarse 
con las sblidas verdades y l a  a l t a  y poderosa religiosidad 
del poeta astorgano, que escribid siernpbg, Dnicamente a1 
dictado de su l ibre  coraz6n y de su fe. 
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Semejante tono emplea Gastdn Baquero en su articulo,  "El  caba 

Leopoldo Panero," donde ademds de defender una actitud anti-nerudi 

hacada e n  mntivnc tantn i d m l r i n i r n c  c n m  PstiWcas-  indica auc nn 

I - -  c - - - -  - - _ _  ._  _. - - -- - - - ~  

general. Con Baquero, Agustin de Foxd, L u i s  Rosales y Antonio de 

Panero habia formado parte de l a  "briosisima brigada 1 ir ica" que e 
- - - - - . - .._ - .  . .- 

Urn." Id-r" Ill.." "I. > " "  ~ " I * " I U .  V Y ,  ,,, 'r",.""...-. .-- _.. .-r.---..---.-. 
joven poesia espaiiola. Su misidn fue interpretada en varios paise 

una de propaganda oficial  en pro del regimen franquista y 10s poet 

fueron recibidos con "manifestaciones hostiles ,'I "calumnias ,'I "bul 

"insultos.,"88 Esta experiencia seguramente fue uno de 10s motivos 

directamente relacionado con l a  obra de Neruda, que alentaron a Pa 

escribir  su defensa de E ~ p a i i a . ~ ~  Jose Maria Valverde mantiene sem 

opinidn:  'I. . . quizds en un viaje a parses hispanoamericanos, en 

viaje fracasado, frustrrrdc, entrd en una c r i s i s  que l e  llevd a esc 

un l ibro descoyuntado, el dirigido a Neruda. . 
Los juicios de Ldpez Anglada y Baquero fueron compartidos seg 

por muchos cr i t icos ,  "oficiales" o no, cuando aparecid en 1953 

Personal. Per0 con el paso del tiempo el l ibro no se ha valorado 

de 10 mejor de Panero y varios cri t icos l o  consideran inconsistent 

l lero 

ana 

--"--- -.. ...-_. .-- --..-- .---.-=.--- --...- -----.---I . ~ - -  fue 

s61a el libro de Neruda me aravacd l a  contestacidn de Panero a C a C  

Zubi arre 

n el 

=?in l a m  hi7n tin nirn r i i l t i i r a l  nnr Uicnannamm- i ra  an  renrmcanTarit3n de la 

s corn 

as 

os" e 

, no 
nero a 

ejante 

un 

r ibir  

relacidn con el resto de su obra. En un comentario escrito en 196 

poco tiempo de l a  muerte de Panero, Eugenio de Nora di jo  que, "en 

opinidn de muchos, de l a  mayoria de 10s mejores amigos y lectores 

Panero, ese Canto, para decirlo de una vez y sin paliativos, 'est0 
I . .  . .. I - . .  

uramente 

t o  

come 

e en 

2, a 

de 

rba. '"  

Lamenta que ranero naya asumiao esa acti tua conservaaora rrente a Neruda 

v terne aue oueda imoedir aue l a s  f u t u r a s  aeneraciones valoren con sere- 

nidad su obra: 
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v c t  a uii p e v a  uc cabe ycixctu . . . c u i I v c r  t.luu ue pruttto (a1 
menos aparentemente) en po l i t i co ,  en portavoz e i n te rp re te  de 
l a  ideologfa conservadora f ren te  a Neruda, fue para muchos una 
experiencia desconcertante. Cierto; en todo e l l o  habfa una 
verdadera confluencia de equfvocos; pero son W a s  las  fechas 
en que e l  malentendido y e l  embrollo siguen vigentes, pesando 
corm una hipoteca (a 10s ojos de muchos, y en especial de 10s 
m6s jbvenes) sabre e l  aprecio,,]a interpretacidn y e l  recono- 
cimiento mismo del poeta . . . Y l  

verde espresa un j u c i c i o  s imi la r :  e l  l i b r o  de Panero " l e  pus0 
_ -  - - .  . .  - .  . . 

en una 

SitUaCidn muy mala frente a una juventud que en aquel ins tan te  empezaba 

a ser 

conoc 

masivamente discrepante a1 Regimen espaiiol .'Ig2 A Cesar A l le r ,  buen 

:edor de l a  obra del astorgano, l a  r t lp l i ca  a Neruda l e  parece equivo- 

cuado para desar ro l la r  este t i p o  de polemica. Ademds, l e  parece un poema 

ine f icaz  por hacer "una especie de d i v i s i d n  maniquea del mundo," y por 

encerrar una "paternal i s t a  exhortacidn" a1 poeta chileno. En Canto per- 

--..el II .... --+-. .. r-'r..C-..iX.. . . -rr lr .b*. . l i . .~wm r l  ,.--- ., 1,. A=.. *.-= auiiat, . . . au r a i ~  y UI iciiLaciuit ~ ~ ~ e u c ~ c r i i i ~ t ~ a r u i i  c i  PUUIKI J i c  uait uiia - 
atmdc 

fuera 

pol i t  

Toleclu Y a uuae MIILUIIIU rriitiu uc: nivrr-a,  ~ U I I ~ C I C U Y C  utia ueieriaa UCI ( F Y I -  

men F 

de Pa 

-- 

i fera de dogmatismo m l e s t o  y poco sostenible. . . . 1tg3 
I verdad, como opina Valverde, que "a Panero no l e  interesd nunca l a  

:ita," e l  Canto personal, por sus repetidas referencias a1 Alcdzar de 

Y aunque 

I- .. - L-: n..a-..:- ne:,, 2- nr ..-- .. r r l - + r ~ . . . . r  ..-- rl-C-....- All - . X n i -  

94 ) o l f t i c o  vigente en e l  momento en que fue escr i to .  

Entre 10s c r f t i c o s  que tomarcn una ac t i t ud  condenatoria ante e l  poema 

Inero, caoe mencionar a Max Aub que l o  ca l i f i caba  de "una infortunada 

Canto .Personal y l as  referencias en e l  prblogo de Ridruejo son productos 

de 

dimiento que idas 

las  fuentes s 

I t .  . . un largo horror que no t iene  por ddnde es ta l l a r ,  un feroz remor- 

10s atenaza, un ahogo mortal, en una paramera donde t c  

e han secado .'Ig5 



Aunque l a  polCica Neruda-Panero cay6 pronto a1 olvido, 

tarde, y despues de que se  l e  concedid el Premio N6bel por su 
-. . - .- - . ... . .  .. . _  _ -  

113 

aiios mds 

Canto general, 

rieruaa voivio ai tema de su supuesta acti tua ae "anti-esparioi." Le heria 

profund2 su oposicidn 

habia siuu bieniure en Luriwa ue LierLuO i i e ~ i i u ~  Y uersuna.ies nistbricos- 

,lo. antiguos y contempordneos--y nunca contra Espaiia como pais y como puet 

En una entrevista con Antonio Colinas, quiz0 aclarar esta postura: 

LCud puedo yo decir de Espaiia, de sus hombres, de sus t ierras? 
Espaiia es una parte muy impcrtante en m i  vida: 
extraordinariarnente grave, profunda y decisive de m i  historia 
personal. Y uno de 10s reproches . . . es que me llamen "anti- 
espaiiol." Una cosa es lo que yo siento por Espaiia, por sus 
hombres y por sus t ierras  y otra cosa es 10 que siento por 
algunos matices de l a  vida y de l a  historia de Espaiia. Eso 
es otra cosa. A l o  largo de toda l a  historia de Espaiia--como 
a lo largo de l a  historia de todas las  naciones sin excep- 
cih--hay partes que son predilectas y hay partes que son 
desagradables. 
Y riaturalmente cn l a  historia de 10s hombres existe natural, 
individual y nacionhlmente tal discriminaci6n. Per0 m i  apego, 
y m i  comprensidn, y m i  a m r  hacia Espaiia es para m i  una cosa 
absolutamente indi  utible. Por eso me molesta que me repro- 

una parte 

Esto es algo que sentirdn 10s mismos espaiioles. 

then lo contrario. % 
En otro ocasidn, Neruda expresb semajantes sentimientos por Espai 

. .  

!spaRoles republicanos residentes en Chile l e  ofrecieron con motivo dc 

umplir 50 aiios. E l  poeta pas6 l i s t a  a 10s mirltiples paises que habfz 
--11- -1 _I_ - _ _ - _ _  1- I._#.#. -L -.-1- . . -. . .. ... 

C 

teniao e l  placer ae conocer: ia ~ ~ 3 3 ,  Lnecosiovaquia, Lnina ,  i ra i ia ,  

per0 reconocid que, 

. . . amando todos esos s i t i o s ,  el pafs en que mis pasos 
hubieran querioo detenerse me negaba l a  entrada, porque yo 
tuve, COM vosotros, el dolor y el honor de ser  de 10s 
primeros desterrados de Espaiia. 

Neruda siente aiioranza por Espaiia per0 declara que no sdlo ha dedicado 

rnuchas teces sus versos a l a  causa republicana, sino tambien 'I. . . a1 



dolor de Esoaiia. a sus claveles. a sus mercados, a sus calles. a s u  

ES, pues, una Espana total ,  sin banaeras, la que yo amo; es, 
pues, una Espaiia grande, con l a  trdgica grandeza de su Histo- 
r ia ,  con sus terr ibles  errores y sus inmensas iluminac nes, 

li es una Espaiia total ,  . . . l a  qire recordamos y amams. 48 
A medida que iban pasando 10s aiios de l a  d6cada de 10s cincuenta, 

da intentaba estrechar sus lazos con 10s poetas espafioles de las  
_ _ _ _  A- * -  ____..____ r- -fir7 _ _  n--=- __--_-_ 1- ---A;-- 

Nerul 

generaciones ae id  po3yuerra. rn 1 ~ 2 1  rii rar i3 ,  rii~uiiiriiuu a i a  purLi>a 

Angela Figuera Aymerich una carta abierta dirigida a 10s poetas de Espafia 

en 1, 

t i e r  

verl, 

En e 

- 
a cual Neruda mostraba que sentia aiin una fuerte afioranza por 1; 

ras espaiiolas y que Espaiia era su gran t r is teza por no volver a 

a jamds: 

. . . aqui IIIC: ~iei iei i  iiiuy Lerba ue ia  ~ i c r i a  capaiiuia J I IEIIW 

de sufrimientos por no verla y tocarla. 
especial, vivo sofiando con Espaiia, con l a  grande y l a  minima,  
l a  del mapa y l a  de las callejuelas, soiiando con todo el amor 
que entre vosotros dej6, un desterrado que s610 puede acercarse 
a1 a i r e  que perdid. Cudntas veces, de noche, el avi&n que 
me conducia lejos, sobrevold vuestra t i e r r a ,  y yo, acongojado 
t ra tb  de desci f r a r  1 as 1 ucos que, como 1 ucibrnagas, b r i  1 laban 
a l l f  abajo. 
oscuros, y tal  vez rostros amados que no vo!verC a ver. Mi 
corazcn, a l l i  arriba, volando, s int id  & nuevo l a  t ierra  

Soy un desterrado 

Eran casas perdidas, pueblos sumergidos, montes 

magnbtica y se llend de ldgrimas . . . Y8 
sta  misma carta Neruda expresd el deseo de renovar sus re 

. -  - - .  

IS 

laciones 

con 10s poetas de Espaiia y de unirse de nuevo en una labor pobtica comiin: 

. . . Poetas espafioles, nos ha separado un f r i o  cruel y aiios 
pasados como siglos. Nosotros poetas americanos, queremos 
renovar l a  fraternidad y l a  continuidad d e  nuestra paralela 
poesia. Hemos sido separados por errores propios y ajenos, 
por profundos dolores, por un silencio imposible. 
debe volver a unirnos. 
vinculos rotos, reestablecer l a  amistad y elevar universalmente 
nuestro canto. Tal es nuestra tarea. A e l l a  me darC entre 
mis pueblos. Vosotros dirbis vuestra palabra. Y habremos 
dado asf el py;imer paso, que no por tardio serd menos 
fecund 

La poesia 
La poesia debe reconstruir 10s 



encerraban algunos de 10s poemas de santo General y de intfntar  enme 

las  relaciones con 10s poetas espaiioles que se sentfan ofendidos por 

estos poemas. 

Cualquiera que fueran 10s contactos personales de Neruda con l o  
- r r+- r  $l..---r A- 1 -  -re-..---- -e $ - - 1 . . A ~ h 1 r  nm.n - 9 .  r r r r e -  $rCls..,rC r . -  

el los  y en ~ U S  obras. Hasta ahora estas influencias l i t e r a r i a s  r 

actiirliadn a fnnrln. v aiinniia tin art i ir l in da acta t i n n  artA friara rlr  

del presente trabajo, conviene seiialar aqui que se tendrd que toma 
-..--*- 1 -  :-=1..---:- rl- 1 -  ..---.e- rl- U--..A- .. r.. -:-.""?a L--L 

1s 

puecaa juvciiea ue i a  uuayucr ra ,  sa iiiuuuauie que au uuesia 1111 IUYU dl  

10 se han 

_ _  ___  .__- I . -..--, , _-.. yv- ".. _- -_- ._ -_ _- _ _  -. r- __ -- . __. - "21 alcance 

r en 

u e i i i a  i a  1111 iueribia ue i a  uuea i a  ue trer-uua Y au e~etiiuiu buiw rirniiuW 

juerra. 

En unas breves COnSideraCiOneS, el .protesor Cnarles David Ley ha apuntado 

espa- 

e l  tema 

D en u n  

- .  
politico a1 escribir  l a  historia de l a  poesfa espaiiola de l a  pos; 
- _ .  - -. - - . . .  . 

algunas de l a s  coincidencias entre l a  poesfa de Neruda y la de 10s 

iioles Gabriel Celaya, Angela Figuera y Jose Garcia Niet0.l" Per0 

requiere un tratamiento mucho mbs ri5crroso que esperamos se realici 

futuro prbximo. 

niirantr l a r  nrimrrar d b ~ a d a e  d r l  ratiimrn frannit ictn- ttnn nran 

conacer entre 10s espaiioles. Sin embargo, varios de sus poemas a 

cieron impresos en Espaiia por esa bpoca. La revista Espadaiia put 

selecciones de "Alturas de Machu Picchu" en su NGm. 30 de 1947, 
- -  _.____2_2_.__ -,- _ _ _  __.___ - _ _  1. L1-_ _*..I_ c -  

*- - -  r - -  -- - -  .I-- -- - r -  - - -  -- r- - - _ _  - 

algunas publicaciones clandestinas. Un ejemplo seria l a  publicac 

10s poemas "Que despierte el leiiador" y "A Miguel Herndnder" que 

cieron en el Niim.  2 (1949) y el NGm. 9 (1952) de l a  revista S&E 
,. ,* ._ >- .*-2-2> L - 2 -  -.I - - A  - . . I , m -  L.> ,. . &  1 c 

--. _.._" .-- r. .... ". -- --" __-. _". . -=....-.. . . -..-- .---. _..- =. _.. parte 

de l a  obra d e  Neruda tuvo que . x c e r  prohibiciones oficiales para hacerse 

Ipare- 

,1 ic6 

e incluso 

se imonmieron aiaunos uuemas suvos ae r iuo  m i i i r a n r e  en tsuana en 

:i&n de 

apare- 

rnos de 

L u i u r a  ae maana, oajo el pacrocinio aei rarciao Lomunisca ae rspaiia. 



Otro 

Puebl 

1946. 

- 
Sal 

tn  ias aecaaas que siguieron a la esraricia ue iteruua. en csparia, e l  

poeta chi leno se dedicd a l a  vida p o l i t i c a  de su pais y a l a  continuacidn 

de su . inmensa obra poetica, per0 Espaiia y lo que e l l a  
. -  _ -  .. 

representaba en su 

t rad i c idn  y en su mundo cu l tu ra l  y a r t i s t i c 0  nunca l e  abandond. En 1967, 

mandd i un "saludo a Espaiia" en unas declaraciones E 

...- -.I ,,ne- _I_ -I- n--- II I-- 

!nviadas a l a  Televis idn 

EspaRota Dara conmemorar el --uia ae Id K d Z d .  cn esta ocasidn Neruda 

recordi 

Espaiia' 

r - - - -  - - -  - ~ 

._ 

5 l as  experiencias v iv idas en Madrid y confesd, "Aprend. 

'I cuando " l a  a legr ia  de l a  poesfa espaiiola entera y del 
. _ -  - .  - - I. I .e 

T tan to  en 

pueblo 

espaiiol I len6 de ciaveies m i  camino y m i  poesia. .. Keconocio su deuda para 

con Ecoan'a. siibravb la salidaridad cultural de Esoaiia v 10s Dueblos ameri- 

canos 

r - ~ -  - .  -~ - . - _ _  . . . _ _  - - -. - -. -. - - -~ .-I--..-. 

; y s a l i d  a l a  defensa de su idiorna comiin": 

. . . nos toca defender e l  p r i v i l e g i o  de hablar y de escr ib i  

._I_ _ - . . - . . ? . I Y _ - -  -I .I- 7 3- c1__-_- .. A- "I^..^1 
ir 

es-ca maravi i iosa iengua; la ienyua ae uuriyura y ue niyuei  
Hernbndez; una lengu i  que estd nueva, fresca y l l ena  de po- 
tencia. 
tener m6s barahonas de soto y mds unamunos, y tenemos que 
e l l i o t i za rnos  menos y cenemos que afrancesarnos menos y 

Y en 

Y tenemos que tener ma's garcras lorcas, y tenemos que 

tenemosl@e recobrar nuestras tradiciones en Am6rica 
Espaiia. 

>..._ _.._ - __.L1. ._ _ - - ? > _  >_.L__-_.=__ .. ----- r--: Estas aectaraciones rec io le ron  ampiia aiTusion y cornenrarlo en 10s d ia r i os  

madri intento lleiios "Informaciones ,Ii "ABC" y "Pueblo" y representaron o t r o  

sn*mA= A a  nex=swtA=n rn.r+=r+n rnn -1 niinhln ncnaEfi1 Fra l f in i i  

como 

preocupacidn continua por Espaiia se t radujera en materia poet' 

es f b c i l  de comprobar. E l  amor a Espaiia, l as  experiencias v i i  vidas 

rec ib id  de 10s poetas espaiioles son temas que reaparecen a menudo en SUS 

obras. 

cuando aun v i v i a  ae cerca ta rrageaia ae tspana. 

Bien notor ios son 10s poemas de Espaiia e 
. C  I . V . L _ _  I . _  I . r . _ _ _ _ -  

n - e l  corazdn , escr i  to5 

Per0 10s recuerdos c 

, 

fe 
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Espaiia aparecen en el primer l ibro que Neruda public6 despu6s de 1 

guerra, Canto General, y vuelven a surgir en sus obras posteriores 

en 1971, pocos meses antes de su muerte, algunos recuerdos de su v 

Madrid aparecen en un poema del l ibro Geograffa Infructuosa. 

Los poemas que Neruda dedica a Espaiia son numerosos. En tota 

hemos contado unas vienticuatro poesfas que reflejan de alguna fon 

experiencias vividas en Espaiia. Ocho de e l l a s  estdn dedicadas a p 

que dejaron una impresion profunda en l a  vida de Neruda: Alberti, 

Hernandez, Picasso, Ramdn G6mez de l a  Serna, Juan Larrea y el  pint1 

Caballero. Seis oaemas relatan directamente las  exoeriencias de 1, 

"La guerra (1936) ,I' "LOS muertos ,I1 "Yo recuer 

M i  ciudad perdida," y "Tal vet cambi6 desde entonces." Y hay do: 

ya comentados, "Yo reijno," y "Misi6n de amor" que evocan el final 

contienda y l a  emigracibn espaiiola a Chile. En otros cinco poem 

intenta expresar, en un momento dado y saltando sobre l a  distanci 

aiios, l o  que siente por Espaiia: "VueFve, Espaiia," "Si yo te recc 

"El  fuego cruel ,'I 

. . ._ .  - .. - . .. .. - 

a 

. Aun 

ida en 

1 

ma las 

ersonas 

Miguel 

o r  Jose 

- -_ - . . _ . - - . - - - - . - . - - -. . _ . . _ - - -. . .- . . - _ . - - -. . r _ .  _ _  .a guerra: 

*do ,I1 "Ay ! 

i poemas, 

I de la 

IS Neruda 

ia de 10s 

irdara," 

"Much0 tiempo transcurre," "El tiempo en l a  vida" y "Espaiia, 1964." Y 

--- -- .-- --...r-".-.-..-- --".- -"r"..", .-.- J -.-=.., -_ VI"...  

t r a t a  de una forma mds bien ~ i m b 6 l i c a . l ~ ~  Nos interesa aqui exa 

algunos de 10s poemas que acabamos de nombrar para comprobar una 

l a  importancia que tiene Espaiia en l a  obra nerudiana. 

En Canto General, junto a un poema dedicado a Alberti y otra 

camentado. a Miauel HernBndez. Neruda reiine s u s  recuerdas d e  Esoa 

"La guerra (1936).*' E l  poema entra dentro de una composicidn nds 

autobiogrdfica, titulada "Yo soy," y en l a  cual Neruda pasa revis 

las experiencias que 61 considera fundamentales en su vida. Se a 

aquf de c6mo era Espafia cuando se  encontrd de pronto sumergida en 

terrible:  

dnz d~ l n z  rnmnnzirinnac snhre Fsnaiin. a*Tnrn88 v "Flanfa ,-ID fSrIi7" la 

ininar 

vet m6s 
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Espaiia, envuel t a  en sueiio, despertando 
como una cabellera con espigas, 
te v i  nacer, ta l  vez entre l a s  breiias 
y l a s  tinieblas, labradora, 
levantarte entre l a s  encinas y 10s montes 
y recorrer el a i r e  con las venas abiertcs 
Pero te vi  atacada en las  esquinas 
por l a s  antiguos bandoleros. Iban 
enmascarados, con sus cruces hechas 
de vfboras, con 10s pies metidos 
en el glacial pantano de 10s muertos. 

timista para que se reanude l a  lucha del pueblo espaiiol y su Ci 

iunfe: 

Se acuerda tambien de su participaci6n en l a  lucha y siente una esperanza 

OPI wsa 

tr' 

k 

. . . Yo v iv f  con t u  aurora de fusiles, 
y quiero que de nuevo pueblo y pdlvora 
sacudan 10s ramajes deshonrados 
hasta que tiemble el sueiio y se re' 
10s frutos divididos de l a  t ierra.  Y8P 

t n  ~ ~ a i ,  a raiz ae la nueiga ae rransporres que paraiizo la capital 

ca I 

un 

talana, Neruda escribid su poem "Saludo a1 pueblo de Ban 

poem puramente circunstancial que subraya una vez d s  SI 
-~ _ -  - -  ~ . - - 

:elona . " Es 

J preocupa- 

cidn por la situacidn politica de EspaRa y quc expresa su solidaridad con 

l a  lucha de 10s ciudadanos de esta ciudad: 

Debeis saber que el nombre de.Barcelona est8 en 10s labios 
de todos 10s pueblos, deb6is comprender que nunca 
pensamos muerta Espaiia, n i  dormida, sin0 insumisa 
en sus heridas vigilante bajo las tinieblas. 

Hoy, COM un reldmpago salido de Espaiia, vuela t u  
sobre el mindn- v a l a  1117 d~ t i 1  nnmhra ea ilitmin; 

nombre, Barcelona, 

miiana, 

- - - . - - . . . .- . . - - , .I - ._ . _ _  _ _  _ _  .._..._. - _ _  . ._...... J t u  inmensa 
lucha pasada, t u  nombre grabado en el drbol de l a  libertad, 
t 
Y > To! u heroic0 movimiento de este dfa, l a s  luchas d 

la liberacibn, que cononard t u  destino. . . . 
- , _ _  _ _  .I . . ,.A,.. 1 . I .. 3 En Las uvas y el vienro \ I Y W + ~  10s poemas aeaicaaos a Espaiia cobran 

un t i  

de E! 

Espana representa una tremenda peraida en su viaa. 

escri be: 

t n  "vueive, tspana," 

3no mds angustiado y militante. 

spaiia no cambia y Neruda siente una fuerte aiioranza por este pais. 

Van pasando 10s aiios, l a  situacidn 

. ... . .  - .... 1 - - .. 
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EspaRa, Espaiia corazdn violeta, 
me has faltado del pecho, ti3 me fa l t a s  
no c m  fa l t a  el sol en l a  cintura 
sino como l a  sal en l a  garganta, 
corn el  pan en 10s dientes, como el  odio 
en l a  colmena negra, como el dia 
sobre 10s sobresaltos de l a  aurora, 
pen, no es eso a h ,  corn el tejido 
del elemento visceral, profundo 
parpado que no mira y que no cede, 

106 terreno mineral, rosa de hueso 
abierta en m i  razdn corn un ca s t i l l o  . . . 

Espaiia es una parte esencial de su vida de l a  cual no puede presci 

Neruda pregunta a Espaiia, "Tengo otros labios que me representen?, 

"Ddnde voy sin t u  VOZ, arena madre?," "Quidn eres ti3 s i  no me dis 

sangre?" Implora a Espaiia para que l e  vuelva a recibir  y siente q 

destino va irremediablemente 1 igado a1 suyo: 

. . . Recdbrame, recibeme 
antes de que m i  nambre y mis espigas 
desaparezcan en l a  primavera. 
Porque a tus soledades iracundas 
va m i  destino eqcadenada, a1 peso 
de t u  victoria. A ti voy c o n d u ~ i d o . ~ ~ ~  

S i n  embargo, en este  poema Neruda se  vuelve combativo. Exige que 

tspana se  ievante, y que se le restituya IO  que ie ha SidO robado: 

. . . Pido a lo que en t u  s e r  es m i  substancia, 
a t u  desgarradura de cuchi 110s , 
que s3 abran hoy, sobre la desventiira, 
las  ilumiriaciones de t u  rostro, 
y te levantes, horadando el cielo, 
rampiendo las t inieblas y 10s signos, 
hasta surgir, harina y alborada, 
l u n a  encendida sobre 10s osarios . . . . . . Yen a m i ,  devudlveme l a  torre  
que me robaron, devu6lveme l a  lengua 
y el pueblo que me esperan, asdmbrame 
con l a  unidad final de t u  hermosura. 
Levdntate en t u  sangre y en t u  fuego: 
l a  sangre que tCi diste,  la primera, 
y el fuego, nido de t u  luz sagrada.lO8 

;ndir. 

,(I y 

ite 

lue su 



YO 

de 

Pr 

De 10s poemas de Las uvas J el  viento dedicados a Espaiia, es "Si 

t e  recordara" donde mejor logra Neruda expresar el agudo sentimiento 

pgrdida que siente hacia Espaiia. Aqufel mero recuerdo de Espaiia l e  

oduce un dolor insostenible: 

Espaiia, no hay recuerdos 
tuyos, no eres memoria. 
Si quiero recordar 
10s azahares, 
o el mercado amarillo 
o las dcidas sombras de Valencia, 
cierro l a  frente, 
abro 10s ojos 
y me muerdo l a  boca. 
No , no tengo recuerdos . 
No quiero nada con t u  forma seca 
n i  con t u  generosa cabellera, 
no quiero tus espigas, 
no quiero ir  recogiendolas 
en l a  melancolia de un camino. 
Te quiero intacta, entera, 
a mf restituida 
con hechos y palabras, 
con todos tus sentidos, 
desenl azada y 1 i bre, 
metdlica y abierta! 
Granada roja y dura, 
topacio negro, Espaiia, 
amOr mfo, cadera 
y esqueleto del mundo, 
guitarra incandescente, 
fuego sin mutilar, oh dolorosa 
piedra amada , 
si yo t e  recordara 
el corazdn me desangraria 
y necesito sangre 
para reconquistar tus hermosuras, 
para que t u  silencio 
de golpe se  arrodille 
vencido, terminado, 
y se oiga l a  voz de tus pue #)& 1- -1 e..-..- -c - A - 7  -..-A- 
e11 e I I l U r V I I  L U I U  uel llIU1IUU. . - -  

En una ser ie  de ocho poemas con el t i t u lo  "Elegfa de Cddiz" Neruda 

VuelVe a1 tema de Espaiia. En estos poemas, incluidos en el ; f B r o  Cantos 

ceremoniales (19611, el poeta chileno ve unidos el destino de Cddiz con 
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61 de muchos pafses hispanoamericanos. Describe l o  que 61 consid 

decadencia de esta ciudad que en su d fa  habfa s ido uno de 10s pue 

abiertos a1 Nuevo Mundo: 

. . . Puerto de 10s cerrojos, de l a s  re jas  cerradas, 
de 10s pat ios secretos ser ios como l a s  tumbas, 
l a  miser ia manchando como sombra 
l a  dentadura antigua de una ciudad radiante 
que tuvo c la r idad de diamante y espada . . .l10 

Esta ciudad que era l a  fuente de tanta sangre americana es ahora, 

l a  v i s idn  de Neruda, un pueblo en decadencia: 

Desde estas cal les,  desde estas piedras, desde 
' esta l u z  gastada 
s a l i d  hacia l a s  Americas un borbotdn de fangre, 
dolor, amor, desgracia, por este mar 
un dia, 
por esta puerta vino l a  c la r idad mds verde, 
hojas desconocidas, f u lgo r  de frutos, oro, 
y hoy l a s  cdscaras sucias de patatas mojadas 
por l a  l l u v i a  y e l  v iento juegan en e l  vacio.111 

era l a  

r t o s  

segdn 

La pobreza que ve Neruda en Cddiz es l a  misma que ex is te  en 

Aquf, a 10s pafses americanos 10s llama, "Oh t e r r i b l e s  Espaiias!" 

ne a1 cfmhnln A n  l a c  Anc n r t r i a c  da Nnritda. Fsnaiia v Ch5lp:  dnz n 

M r i c a .  

Cddi z 

,.-.. .__ _ _  ..-."-", --r _.._ , _...._. ___  ,atrias yc ,-_ 

que sufren una misma suerte: 

Como dos campanadas en des t ie r ro  
se responden: ahora, conquistados, 
conquistadores: 
separados y unidos en e l  mismo castigo, 
espaiioles hambrientos y americanos pobres 
estamos en l a  misma mesa pobre del mundo. 
Cuando ya se sent6 l a  fam i l i a  a comer 
e l  pan se habia ido  de v i a j e  a o t ro  pars: 
entonces comprendieron que s in  ninguna bro 
e l  hambre es sangre y e l  idioma es hambre. 

est8 l a  fam i l i a  en l a  mesa, 

plf2 

La v i s idn  sornbria que da Neruda de Espaiia y de America en su "Elegia de 

Cbdiz" cambia en l a  Gltima composicidn de l a  serie. Termina con un tono 

de optimism0 y esperanza en l a  pos ib i l idad  que t iene  e l  hombre para Una 

vida mejor: 
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. . . a traves de l a  aspereza - 
se  mueve el hombre del hierro a l a  rosa, 
de l a  herida a l a  es t re l la .  
Algo pasa: el silencio dard a luz. 
He aqui 10s humillados que levantan 10s ojos, 
cambie el hombre de manos: 
el trueno y las espigas se retinen 
y sube el coro negro desde 10s subterrdneos. 
Cambia el hombre de l a  rosa a1 hierro. 
Los pueblos iluminan toda l a  geografia.l13 

lorial de Isla Negra (1964) es un l ibro en el  cua 
nm car;a Aa rnmnnciri~nac n ~ b + i - . c  r- l a  + 

;i tulada "El  fuego cruel ,I1 saltan recuerdos de 

19 anmas- En e1 noma d e l  misma t f t u l o .  rem 

Men 1 Neruda rememora - 
su vida ,= uc bu181,,ua,b,u,lsa ,,wFkaCUa. ,ercera parte del 

libro, t ! l a  guerra espafiola 

en varia- _. . --~noce l o  que recibid 

su pc 

pdrd' 

iesfa de las  experiencias vividas en Espafia y siente fuertemente l a  

ida de es te  pais: 

Aquella guerral E l  tiempo 
un aiio y o t ro  y otro 
deja caer como s i  fueran t ierra  
para enterrar 
aquel 1 o 
que no quiere morir: claveles, 

cielo, 
l a  Espaiia a cuya puerta 
toque, para que abrieran, 
entonces, a l l 3  lejos,  
y una rama cristalina 
me acogi6 en el es t io  
ddndome sombra y claridad, 
frescura 
de antigua luz que corre 
desgranada 
en el canto: 
de antiguo canto fresco 
que sol i c i  t a  
nueva 
boca para cantarlo. 
Y a l l7  llegu6 para cumplir m i  canto. 
Ya he cantado y contado 
lo que con manos llenas me dio Espaiia, 
y 10 que me rob6 con agonia, 
10 que de un rato a otro 
me quit6 de l a  vida 
sin dejar en el  hueco 
mds que llanto, 
l lanto del viento en una cueva ama 
llanto de sangre sobre l a  memoria. 

agua , 

'F98 



aRos de olvido pregunta, Lqu6 hacer? 

Respdndanme, cal lados, 
ebrios de aquel silentio, soiiadores 
de aquella falsa paz y falso sueiio, 
qu6 hacer con s610 cdlera en las  cejas? 
con sdlo puiios, poesfa, pdjaros, 
razbn, dolor, qu6 hacer con l a s  palomas? 
que hacer con l a  pureza y con l a  i ra  
si delante de ti se  t e  desgrana 
el rac im del mundo 
y ya l a  muerte 
ocupa 
l a  mesa 
el lecho 
l a  plaza 
el teatro 
l a  casa vecina 
y blindada se acerca desde Albaceta y %ria ,  
por costa y pdram, por ciudad y rio,  
cal le  por calle,  
Y llega, 
y no hay sino las  banderas y 10s pufios 
y e l  t r i s t e  honor ensangrentado 
con 10s pies rotos, 
entre polvo y piedra, 
por el d u n ,  camino cataldn 
bajo las  balas iiltimas 
cami nanao 
ay! heimnos valientes, a1 d e ~ t i e r r o ! ~ ~ ~  

1964, reafirma endrgicamente su compromiso con Espaiia. En 
- - i s 1  + i + . , l s A -  IlV- .Irr..r..ArII ....,.-l..-.. -..- Si .... ; 

rero como respuesta a su propia pregunta, Neruda, a la aitura de 

Porn 

ntenga 

otro 

de Menwr lul c I c u ~ ~ ~ ~  IU ICLUCIUU ~ I U L I ~ M ~  a e r a  ei yu~en ma 

vivo el recuerdo de aquella guerra: 

Doy fe! 
Yo estuve 
a l l f ,  
yo estuve 
y padeci y mantengo 
el testimonio 
aunque no haya nadie 
que recuerde 
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YO 
soy el que recuerda, 
aunque no queden ojos en l a  t ierra  
yo seguird mirando 
y aqui quedard escrita 
aquella sangre, 
aquel amor aqui seguirs ardiendo, 
no hay olvido seiiores y seiioras, 
por m i  boca herida 
aqcellas bocas seguirdn cantando!l16 

De l a  vida de Neruda en Madrid aparecen recuerdos en el  poem 

"Ay: M i  ciudad perdida." La visi6n de l a s  viejas calles madrileiias 
e..- &4..-A-,- .. 11--- 1- -1-1 ---A- -L:T---. 

Me gustaba .Madrid por arrabales, 
por calles que cafan a Castilla 
como pequeiios rios de ojos negros: 
era el final de un dia: 
calles de cordeleros y toneles, 
trenzas de, esparto como cabel 1 eras , 
duelas arqueadas desde 
donde 
algun dia 
iba a volar e l  vino a un ronco reino, 
calles de 10s carbones, 
de l a s  madererias, 
calles de las  tabernas anegadas 
por el caudal 
del duro Valdepeiias 
Y calles solas, secas, de SjJencio 
compact0 como adobe . . . 

Este recuerdo se  torna de pronto sombrfo a1 darse cuenta Neruda que no 

volverd jam& a pisar aquellas calles n i  a entrar en aquellas tabernas. 

LOs dias vividos en Madrid, "aquel tiempo anterior cuando a h  no tenia/ 

sangre l a  f lor"  n i  "codgulos l a  luna" pas6 ya a l a  historia y a Neruda 

l e  queda un terr ible  sentimiento de pdrdida: 

Me gustaba Madrid y ya no puedo 
verlo, no mbs, ya nunca d s ,  amarga 
es l a  desesperada certidumbre 
corn0 de haberse muerto uno tambidn a1 tiempo 
que morian 10s mios, como s i  se me hubi  
ido a l a  tumba l a  mitad del alma . . . 
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Con el paso de 10s aiios el recuerdo de Espafia para Neruda segu 

,Xm -nit r r i w r .  w mtiv nrncnntn an ciic nnnc2rc D a m  nl  a v i l i n  A a  cine 

fa 

( I U I I  UlUJ V I V V  J WUJ vq G4GIIL.G GI, aU4 vYZaSYa. 8 SZIV G I  G I I l  I I V  YT aUi. 

amigos espaiioles continuaba y l a s  esperanzas que pudieran haber tenido 

a 

r;amnien e i  ueSo ue ~ S L U S  QIIUS ue ex11 IU. LII I~ULIIU ciemuu rranscurre," 

:umpl fa de Memorial de Isla Neara. evoca 10s veintidis aiios que en 1964 c 

el  rCgimen del 18 de jul io  de 1936: 

Luego 11 egaron , 1 entos corn bueyes , 
y como veintiseis sacos de hierro, 
siglos de doce meses 
que cerraban Espaiia 
a1 aire ,  a l a  palabra, 
a l a  sabidurfa, 
resti tuyendo piedra y argamasa, 
barrotes y cerrojos 
a aquellas puertas que para m i  se  abrieron 
durante el mediodia inolvidable. 
Se acostumbr6 el dolor a l a  paciencia, 
zozobrd l a  esperanza en el destierro, 
se desgrand l a  espiga de espaiioles 
en Caracas esplgndida, en Santiago, 
en Veracruz, en las  
de Uruguay generoso. mnas 

En "Espaiia, 1964" de l a  seccidn "El episodio" de Memorial de Isla 

Negra, Neruda toma una actitud pesimista hacia e l  futuro de Espaiia. Pro- 

t n e t r  " D n m  aefn mitnA.r nn ne al ntin vn niiinrn #' TnAn ciniin rnmn en 

1939 y "se sienta Franco en l a  mesa de Espaiia . . .#I mientras 

. . . 10s encarcelados, 10s que ataron 
l a  iiltima rosa a1 fusil y cantaron 
en l a  prisi6n, aiillan, y en el cor0 
de l a  cdrcel, el alma amordazada 
que se lamenta, cantan las  cadenas, 

?20 aiilla el coraz6n sin su guitarra 
l a  tr isteza camina por un  tiinel. 

" r -  - -  - - . _  

poema del l i b r o  F i n  del mundo (1969). 

en dtida l a  validez de seguir luchando: 

En es te  poema Neruda 116 

un cunu serne.idnre ae uesimisma aumina en - - t i  nemoo ae la ~ l d a , "  

2ga a poner 
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. . . Valia l a  pena czntar 
cuando en Espaiia 10s puiiales 
dejaron un milldn de ausentes, 
cuando a l l i  muri6 de verdad? 
La despeiiaron a1 osario 
y se tejieron las  banderas 
con el silencio de 10s muertos. 
Yo vuelvo a1 t e m  desangrado 
como un general del olvido 
que sigue viendo s u  derrota: 
no s610 10s muertos murieron 
en 10s brazos de l a  batalla,  
en l a  prisi6n, en el castigo, 
en l a s  estepas del destierro, 
sino que a nosotros tambidn, 
a 10s que vivimos aBn 
ya se sabe que nos n!ataron.121 

E l  poema es insbli to por su tono derrotista, especialmente cuando 10 

comparamos con 10s poems tan combativos de Canto General y Las uvas y el  

viento. S i n  embargo concuerda con las  demds poesfas de este  l ibro poste- 

r i o r  que suelen ser  de cardcter 116s reflexivoycrit ico que l a s  de sus 

libros anteriores. 

E l  Bltimo poema relacionado con Espaiia que escribid Neruda, dedicado 

a su amigo el pintor Josd Caballero, aparecili en el l ibro Geoqrafia ' 

in9mir+imca nn 1071 Fn .In& P a h a l l a m  rlncrln nnfnnrnc l a  n6rrlirla 

Espaiia y de 10s amigos espaiioles, muchos de el los  ya desaparecidos, 

;a en el .alma del y 2 t a :  

Dejd de ver a tantas gentes, 
por qub? 
Se disolvieron en el  tiempo. 
Se fueron haciendo invisibles. 
Tantas cosas que ya no veo, 
que no me ven. Y por qud? 
Aquellos barrios con barricas 
y cuerdas y quesos flotantes 
en 10s suburbios del aceite . . . . . . De cuanto amC, qud pocas cosas 
me van quedando para ver, 
para tocar, para v i v i r .  
Por qud dej6 de ver el f r i o  
del mes de enero, como un lobo 
que venia de Guadarrama 
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a lamenne con una lengua, 
a cortanpfon su cuchillo? 
Por que? - 

persona, Neruda logra recobrar todo aquello que tuvo y que perdib 

cuarenta aiios antes: 

. . . A traves de 61 veo l a  vida 
que dej6 de ver para nunca. 
La dicha que yo no perdi. 
(Porque aprendf despues l a s  cosas 
1 uchando) . 
A traves de su t i n t a  ardiente 
y de su a rc i l l a  delirante, 
a travCs del puro fulgor 
que lo  delata, 
veo 10 que am6 y no perdf, 
y sigo amando: 
cal les ,  t ierras ,  dul  zura, f r fo ,  
l a  sepulcral Plaza Mayor, 
el tiempo con su larga copa. 
Y en el  suelo rosa blanca ensangrentada. Yh9 

En resumen, vemos que a l o  largo de su vida Neruda dio consta 

pruebas de que, a pesar de l a  distancia f is ica  que le  separaba de 

Espaiia nunca estaba lejos de sus pensamientos y preocupaciones. B 

ntes 

ella,  

uena 

iiiuea~r-a ue r 3 ~ e  I I I L ~ I - ~ >  uur cauarta ae e v i u e ~ i ~ r a  en una rnLrrviaLa que 

ie paso 

a1 tamente 

rera 

Jeriencia 

concedib a1 periodista Miguel Gbmez Santos cuando se encontraba I 

por el aeropuerto de Barcelot.4 en 1970. Estas declaraciones son 

significativas ya que es en este momento, en l a  cumbre de su cari 

l i t e r a r i a ,  cuando mejor logra percibir el impacto que tuvo l a  ex1 

espaiiola en su obra y en su persona: 
. .  . . . A1 recordar aquella Cpoca, a mi se me 

confunden las cosas en un gran afecto. M i  amor 
por Espaiia y por esa 6poca sobrepasa 10s sufri-  
mentos que todos tuvimos . . . EspaRa fue para mi 
l a  revelacio'n de mi raiz antigua. 
inocentemente, sin saber bien de quC se trataba. 
Espaiia no es facis. 
contra 70s m u m  para entenderla y amarla. . . 

Yo 1leguC 

En Espaiia hay que darse 
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. . . Espaiia es para m i  una gran herida y un gran 
amor, y ustedes comprenden demasiado bien l a s  
cosas para ac la rar las  ds. 
deben saber y e  yo aqui v i v i  mucho tiempo . . . y 
que tom6 parte, dentro de una generaci6n extra- 
ordinaria, en l a s  preocupaciones, en 10s deberes 
y en l a  poesia de una Cpoca. Esa Cpoca es para 
m i  fundamental en m i  vida. Por tanto, casi todo 
l o  que yo he hecho despues--casi todo l o  que he 
hecho en m i  poesia y en m i  vida--t{$ge l a  gravi-  
tacidn de m i  tiempo en Espaiia. . . 

Pero 10s espaiioles 

culablemente en l a  personalidad y en l a  obra del hombre que se ha 
3 J_  - 2  --_- 2 -  ,-- -e- _ - _ _ A _ -  ___I__ 1 __-_- I-- 

, en su "discurso a1 a l i d n , "  Neruda y Lorca declararon: ''. . . vamos 

ibrar a1 poeta de America y de Espaiia: Ruben Dario." S i  hoy d fa  

iramne man nnmhrrr a1 nnnta A n  I d r i r a  v rln Fcnaiia. e11 nnmhrn carfa 
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NOTAS AL CAPITULO I11 

IFrancisco Caudet, 
Serrano Plaja (Madrid: 

Introducci6n 
Ediciones de 

a El  hombre y el trabajo de A 
l a  Torre, 1978), p6g. xxxiii. 

*SegGn una nota s. f .  del Herald0 de Madrid (11 feb. 1936), p 
se ofrecid a 10s Alberti un banquete a1 cual asistieron unas 300 p 
sonas, el domingo, 9 de feb., a las t res  de l a  tarde "a l a  salida _. . .. . . . . . 
otros, y Alberti ley6 unos poemas. Asistieron, ademds de Neruda 
Quintanilla, Araquistain, Ugarte, Barral , Sender, Bartolozzi , Ma! 
Donato, A1 var, Diat Casarriego, R1 tolaguirre, Concha Mendez, Seri 
Plaja, Mediano Flores, Ledn Felipe, Delia del Carril,  P6rez Ferrc 
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rturo 

3Luis Enrique Delano, Sobre todo Madrid (Santiago: Univers. 
1970), pdg. 89. 

4Radl Gonzdlez TuR6n, Introduccidn a La rosa blindada, 23 et 
(Buenos Aires: Horizonte, 1962), pig. 9. 

'La Alianza de Intelectuales Antifascistas para l a  Defensa ( 
f * l l C t , W 3  e a  r w a X  --..a AaeTN.*Ae A-1  ramir...-n A.. 1 %  "....."..3 ri..il C. 

tuales durante l I  

~ E I  mono azi 
que se public6 ei - - 

ntentando d i r ig i r  todos 10s esfuerzos de 10s i r  
guerra. 

. era el 6rgano semanal de l a  Alianza de Intelec 
.. _ _ . _ I _  J .a** c I I .-A,. ..- . 

i taria,  

i. 

ie la 
v u m w ~ i u  CISU p u ~ u  ucapusa U C I  L U I I I I F I I L U  UF la yucria L I V I  I .  a 4 S  
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Teresa Ledn, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Antonio Luna, Arturo Souto 
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a 

ul :tuales 
ntre agosro ae IYJO y renrero ae IYJY. vease la  edici6n 

n de LJra, 
e t  (Barce- 

en facsimil de la Editorial Detlev Auvermann de Alemania de 1974, y el 
estudio de Michel Garcia. "El mono azul" en Corrales Eaea. Tuiid -+ -  ~ 

e t .  a1 . , Los escritores y l a  guerra de Espaiia, ed. de Marc Hanr 
lona: Monte Avila, 1977), p6gs. 221-233. 

7Luis Enrique Delano, pdg. 115. 

80.., I, pdg. 273. 

9Luis Enrique Delano, pdg. 115. 

lOAsi lo confirm6 el chileno Andres Iduarte, amigo de Neru 
E a s e  Jaime Alazraki, Poetica Y P residente de Madrid en 1936. 

Pablo Neruda (Nueva York: Las Americas, 1965), pdg. 203, nota 

da Y 
oesia de 
6. 
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I l L u i s  Enrique Dblano, pdg. 116. 

12=, I, pdg. 270. 

13Nancy Cunard (1896-1965) fue poeta, per iod is ta  y editora. 
:-&---SA:-- #-A .  r..---r( e..- . I ~ ~ I . - ~ - A ~ A -  A- I..- L - ~ + . . ~ ~ ~  rla 1 

H i j a  de 
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193€ 
verc 
col  E 
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1 de 1 a r  a, Barcelona, Niims. 48-49, (marto, 1978), pdg. 52; y e l  
A m p l e t o  de su obra de Hugh Ford, ed., Nancy Cunard: Brave 
;, indomitable rebel, 1896-1965 (F i l ade l f i a :  Chilton, 1968). 
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l4V6anse Confieso . . . , pdg. 176-178; 0. C., 111, pdg. 1065; Jorge 
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la nota de "N. C.," "Canto de Espaiia," en &, Mexico, Niim. 1 ( junio, 
I ) ,  pdgs. 57-58. Les po6tes du Monde . . . consti tuye hoy d ia  una 
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t i o r  
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pub1 i c  
Val enc 
111, I 

- 
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" -. . -- . -. . - -. - - - - - . -. - - - . 
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l60. C., 111, pdg. 640. 

170. C., 111, pdg. 641. 

l 8 0 0 ,  111, pdg. 643. 

190. C., 111, pdgs. 644-645. 

*ORobert Marrast, "Pablo Neruda dans l a  guerre c i v i l e  eSpagnOle: 
c..~+..- - -+m.. . .Z-  II C..rnnn. D3...Cr nt,%- E17-E9Q [nnn -fah . 19761- 

Josl 
,'I Repertorio Ameri cano, San 
Ig. 238. 



131 
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ajero 
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A1 estudiar el ambiente l i t e r a r io  existente en Espaiia durante 10s 

primeros aiios de l a  decada de 10s treinta,  no podemos dejar de examinar 1( 

"bardmetros para medir el clima cultural" que representan las  revistas 

l i terar ias .  

op in idn , )  en las  que empiezan a manifestarse las  caracterfsticas de un 

nuevo grupo o tendencia poetica. 

Porque son muchas veces (y m6s de un c r i t i co  sostiene esta 

En palabras de Guillermo de Torre: 

En el principio fue l a  revista,  En todo principio l i t e r a r io  
que se estime, en todo hito decisivo de una epoca inaugural, 
en aquel momento que marque el nacimiento de una verdadera 
generacidn l i t e r a r i a .  

Pedro Salinas mantiene una opinidn similar: 

.Las revistas son, para mi, uno de 10s indicios mbs claros 
para estudiar en lo vivo l a  preparacidn de un nuevo estado 
espiri tual . 

Y,  mas recientemente, el c r i t i co  Miguel Angel Hernando ha subrayado esta 

opinidn, calificando las  revistas corn 10s "indicios mbs evidentes para 

diagnosticar l a  unidad y direccidn de una orientacidn est6tica nueva."l 

Per0 aun a s i ,  todavfa fal ta  un estudio a fondo sobre las  revistas 

l i terar ias  de l a  Segunda Repiiblica a pesar del extraordinario niimero de 

publicaciones de este tipo que aparecieron en Espaiia entre 1930 y 1936. 

Existen varios estudios extensos sobre revistas sueltas y algunos catd- 

logos orientadores,* y en un articulo reciente, "Las revistas espaiiolas 

+ante l a  Repfiblica (1931-1936) ,'I Rafael Osuna ha revisado las  publica- 

ciones periddicas de estos ai io^.^ S i n  embargo hasta ahora no se  han 

examinado a fondo las  revistas l i t e r a r i a s  de l a  epoca republicana en su 

conjunto para averiguar que  corrientes poeticas representaban y cdmo se 
A 1 0  ----- 2-L - -  -1- .I-- :-*-- -1- 1 - -  -=-- ..--.-A- - -1- 'I- ..-- -- 4 

10s mas de medio 
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Y a1 mismo tiempo, si corm dijo J. Lechner, "toda revista l i t e r a r i  

un barbmetro que permite determinar el clima cultural de una dpoca 

genuino conocimiento de estas revistas parece imprescindible para 

La.falta de estudios sobre estas revistas se debe a una serie 

cunstancias. En primer lugar, el cardcter minoritario de muchas d 

revistas y sus tiradas generalmente limitadas, han tenido corn con 

L,U F, yus "V,, u ,,,ua "Z ..".AI C I * " . A  .A.IYI "b ".I"".....", d"" ". . .-. . % 

casos encontrar ejemplares de las mismas. 

estas revistas existen hoy s610 en bibliotecas privadas. 

encuentran en bib1 iotecas o hemerctecss piibl icas, muchas veces 1 as colec- 

ciones se hallan incompletas o deterioradas. 

ouic fnnr ia  e s t 5  dnrtimnntada- slmnlmnente nn cnhre*r iv iemn PiernalareS que 

En l a  mayorfa de 10s casos, 

Y cuando se 

De otras revistas, cuya 

r - - -  -,..-"b..-." --"" ""--...-..-"-", - .... .-...-..-- ..- ---.-....-.-.. -" 

pudieran aportar sus testimonios sobre esta 6poca l i t e r a r i a .  S i n  

otro factor que contribuyd a l a  inaccesibilidad de algunas de esta 
**<=+=e Ci.s s l  nra:siirin i r l a s l A n i r n  n C i r i a 1  nam hac+. l n c  aKnc cncn 

condenatoria. Con muchos de sus colaboradores en el exil io y una 

censura operando durante 10s aiios cuarenta, y aun mas tarde, para 
l-- A- <...,-e+<m?.-<X.. ..I- ..,,31n,,iA.. lib..,. nl.a --Gl 

* .  
duda, 

1s re- 

IUF =, pls , ,u , \ . ,V  lUEUIVYlrV ", l...lul v"= lluab.o uI,va ,,,mta pe- 

saba en Espaiia sobre toda alusi6n a l a  Segunda Repiiblica que no fuese 

f uerte 

1 impiar 

iua C C I I L I U ~  ue i i i v c a c i y a ~ - i u i i  uc c u ~ l y u I c r  i c v i a c a  l l u l v  ,ejara 

con benignidad l a  dpoca anterior, muchas de estas revistas desapareciewn 

rfa de de las bibliotecas pOblicas y estdn fuera del altance de l a  mayo 

10s estudiosos de la l i t e r a t ~ r a . ~  



Como prdlogo a1 estudio de l a  revista Caballo Verde para l a  Poesia 

que llevamos a cab0 en 10s Capftulos V y VI, examinamos aqui algunas de 

entre las  mirltiples revistas l i t e r a r i a s  que aparecieron en Espaiia entre 

1930 y 1936. Para resal tar  l a  pluralidad de enfoques que representaban 

y para comprender mejor l a  revista nerudiana despues, organizamos las  

revistas en cuatro categorias: 

Revistas minoritarias de creacidn y c r i t i ca ,  Revistas mayoritarias de 

difusidn l i t e r a r i a  y Revistas mayoritarias de l i teratura  y politica. 

Las revistas que se incluyen dentro de las  primeras t res  categorias son 

de fndole puramente l i t e r a r i a .  Las de l a  cuarta categoria son revistas 

l i t e r a r i a s  que, respondiendo a las  exigencias.de l a  realidad socTal 

espaiiola del mmento, se vieron obligadas a asumir una actitud politica 

Revistas minoritarias de creacidn, 

determinada. 

cuatro categorias y examinams varias revistas que consideramos represen- 

tativas de cada tipo. Hemos de precisar que dste no pretende ser  el 

&ico esquema vdlido para examinar y c lasi f icar  las revistas l i t e r a r i a s  

de l a  dpoca republicana, aunque s i  creemos que es titi1 para resaltar su 

diversidad. Tampoco pretende 6ste ser un estudio exhaustivo. No se 

puede t r a t a r  aqui de todas las revistas que aparecieron durante este 

perfodo. 

esperamos merezcan urn estudio m6s extenso.6 

En las pdginas que siguen definimos mas precisamente estas 

La seleccidn es representativa de otras muchas revistas que 

Las revistas que clasificamos como "minoritarias de creacibn" se  

caracterizan por su contenido exclusivamente de creacidn l i t e r a r i a .  

Algunas publican s610 poesia, otras mezclan l a  poesfa con el cuento, el 

ensayo o e l  teatro. 

publican cr i t ica  l i t e r a r i a ,  reseiias o secciones de tipo informativo. 

No son revistas de difusidn l i t e r a r i a ,  ya que no 
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Son revistas en donde 10s colaboradores dan a conocer sus trabajos de 

creacibn. 

t i p 0  es apropiado por dos razones. 

porque van dirigidas generalmente a un pu'blico reducido, (10s colabora- 

E l  tdrmin-, ";;tinoritaria" para describir una revista de este 

Primero, son revistas minoritarias 

dores y sus amigos), y no se  esfuerzan por alcanzar a un pBblico nGs 

extenso. Otra raz6n para llamar "minoritarias" a estas revistas es que 

se  imprimfan en ediciones limitadas y en un formato esmerado, tipogrs- 

ficamente cuidado y con materias de buena calidad, 10 cual resultaba 

ldgicamente caro. 

cardcter minoritario. E j e  a ,  aparecidos entre 

1930 y 1936, son las revistas de Manuel Altolaguirre (Poesfa, Hdroe, 3 
y Caballo Verde para '!i:ogos Recoletos. 

Cada una de la+  cuam-o revisT;as aue eairo manuei nitolaguirre entre 

Este hecho reducfa au'n m6s su difusidn y acentuaba su 

1930 y 1936 cae creacidn . 'I Son 

revistas que i n c  

prosa. 

i6n, Sean poesfa o 

La revista titulada Poesia empezo pualicanaose en 1930 en Mdlaga 

_ .  _ .  

mplos de es te  tipo de revist 
- - -  - ~ 

. . __ - - - - - - - . . - 

dentro de l a  categoria de "revistas de 

:luyen exclusivamente trabajos de creac 
_ _ . -  - ... - . 

para seguir edit6ndose durante 1931 en Parfs. Sus primeros t r e s  nu'meros 

consistieron cada uno en t res  cuadernillos distintos: uno dedicado a un 

poeta cldsico, otro a un poeta contempordneo y un tercer0 dedicado a la 

obra del mismo Altolaguirre. 

de San Juan de l a  Cruz y Pedro Salinas con el poema "Escanniento" de 

Altolaguirre. E l  NBm. 2 agrupaba poemas de Fray Luis de Ledn y Jorge 

G u i l l d n  junto a "Vida pobtica" de Altolaguirre y e l  Nu'm. 3 combinaba "LO 

invisible" de 6ste con poesfas de Lope de Vega y Jose Moreno Villa. 

Publicados en Parfs, el NBm. 4 fue una antologia de 10s poetas jdvenes de 

Espafia (Alberti , Aleixandre, Cernuda, Diego, Jose Maria Hinojosa, Moreno 

E l  primer nu'mero, por ejemplo, reunia poesias 
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vi1 la ,  IVUIIUL nujaa J aa i  inas) mbs l a  obra de 10s franceses Matilde Pomes 

y Jules Supervielle, y el N6m. 5 constituia una antologia de l a  poesia 

uruguaya. Poesfa fue impresa en tipos Bodoni, que eran 10s predilectos 

de Altolaguirre, en papel Ingres blanco con portadas de colores.7 

En Madrid, en 1932 y 1933, junto con su mujer, l a  poetisa Concha 

Mgndez, Altolaguirre public6 una segunda revista, Heroe, con el subtitulo 

"Poesia," l o  cual indica que se  concibid corn continuacidn de su revista 

anterior. 

"HBrOes Espaiiolcs" que encahezan cada uno de 10s seis  n@neros, y que son 

retratos de 10s poetas Altolaguirre, Rosa Chace1 , Aleixandre, Cernuda, 

E l  t f tulo Heroe viene de 10s ensayos de Juan Radn Jimenez, 

Concha Mdndez y Emilio Prados. Juan Radn habfa empezado esta ser ie  de 

retratos en E l  Sol, y en 1942 fueron recogidos estos y varios retratos 

mds en su obra Espaiioles de t res  mundos. 

a 10s hombres y mujeres "que en Espaiia se  dedican mbs o menos decididamente 

a disciplinas esteticas y cientificas." "Heroe" era, ademds, el t f tulo 

de un  largo poema de Altolaguirre fechado en 1930 que luego s i r v i d  de 

introduccidn a su l ibro Las is las  invitadas.8 Junto a 10s retratos juan- 

ramonianos en prosa, se  publicaron en Heroe poemas de 10s poetas retratados 

m6s otros de Unamuno, Ernestina de Champourcfn, Jules Supervielle, Jose 

Antonio Muiidz Rojas, Margari ta  Ferreras , Gui 1 l e n ,  Diego, Jose Marfa Q u i  roga 

Pl3, Jose Marfa A1 faro, Genaro Estrada, Margari t a  de Pedroso, A1 fonso Reyes, 

Agust 

A1 ber 

Juan Ramdn dio el nombre "heroe" 

-- Edroe tambien alcanzd l a  a l t a  calidad tipogrzfica que caracteriza a 

En cua- a las dmds revistas categorizadas como "revistas de creacibn." 

dernos de tamaiio cuartil l a  con portadas de cartul ina verde, cada ejemplar 
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de Heroe se destaca por su belleza y perfeccibn. Varios niimeros estbn 

ilustrados con dibujos a pluma en t i n t a  negra, y son especialmente bellas 

las  plginas en las  cuales 10s poemas van impresos sobre dibujos hechos en 

t intas  de colores apastelados. 

Sabemos que en Heroe se  opero un Tuerre prvceso ue seleLcidn para 

Dos determinar quienes serfan escogidos para colaborar en l a  revista. 

dfas dur6 l a  discusi6n, capitaneada por Lorca y que relata Carlos Morla 

Lynch: 

se na aiscuci 
relativa a l a  
que por el he 
mente incorpo 
o no pueden, 

_ _  . . _ ~  I _. . . . . . _ _ _ ~  . . 
I admisi6n de 10s colaboradores de l a  revista, 
!cho d e  serlo,  quedarfan enseguida automitica- 
irados a1 cenbculo: 
deben o no deben, ser  consentidos en este  templo 

de seieccibn?--Hav aue l imitar  l a  entrada. escoaer v restrin- 
gir--dicti 

iquidnes son 10s que pueden 

E l  conflicto sf 

edad madura, pi 

colaborar en 

- . r  ._ - -., 3 - -  

nmina F e d e r i ~ o . ~  

? complic6 por e l  hecho de que "un poeta consagradc 

eestigioso, por todos admirado" habia mostrado i n t i  

&. Todos 10s poetas reconocieron que seria un I 
- -  

3 ,  de 

wds en 

ionor 

para l a  revista que colaborara en e l l a ,  pero protestaron que SI formara 

No se 

col abo 

t r i n g i  

"_ .-- "-.---. ---. -- -- ..-. --, .- =-..-- -.. - - 
admiti6 a1 poeta en cuestidn.1° Un conflicto como este  en: 

radores de Hdroe sirve para subrayar todavia mbs el carbctc 

do y minoritario de l a  revista. 
. .  ._ .  . - - _  . - .  

tre 10s 

?r res- 

La tercera revista publicada por Altolagulrre en 10s anos ae l a  

Reptibl ica aparecib du 

con su mujer Concha M 

rante 1934 y 1935 en Lond 

dndez estudiando tecnicas 
. -  - 

res donde 61 se encontraba 

de tipografia e imprenta, 

becado por l a  Junta de Ampliacidn de Estudios. E l  t f tulo de l a  revista, 

1616, conmemoraba l a  fecha de la muerte de dos i lustres  hombres de letras: 

Shakespeare y Cervantes, y l a  revista estuvo destinada a 10s centros de 

enseiianza britdnicos con el propdsito de dar a conocer las  le t ras  espaiiolas 
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en Inglaterra. E l  proyecto fue patrocinado parcialmente por el entonces 

embajador de l a  Repiiblica Espaiiola en Londres, Ram6n Pdrez de Ayala. A 

lo largo de 10s diez nOmtrOs de 1616 se publicaron poemas de poetas 

expaiioles, cldsicos y contempordneos, en sus versiones originales y en 

traducciones hechas por hispanistas ingleses. Se inclufan obras de G i l  

Vicent-, Garcilaso de l a  Vega, Lope de Vega y,  entre 10s contempordneos, 

obras de Cernuda , Moreno V i  11 a , Neruda , Lorsa , A1 berti , A1 ei  xandre , Muiidz 

Rojas, Altolaguirre y Mendez. Simultaneamente, aparecieron en 1616 en 

traduccidn espaiiola poefias de eyron, Shelley, Housman, Eliot y otros. 

- 1616 se imprimid en papel blanco y en t i n t a  de t res  colores, negro, rojo 

y azul.ll 

grdfica, 1616 entra dentro de nuestra clasificacidn de revistas minori- 

tar ias  de creacidn. 

Por su contenido exclusivamente poetic0 y por su calidad tipo- 

Caballo Verde para l a  Poesfa (1935-36), l a  cuarta revista editada 

por Altolaguirre entre 1930 y 1936, que tratarems en mds detalle en 10s 

dos capftulos siguientes, tambien figura en esta categorfa. 

niimeros, y bajo l a  direccidn de Neruda, se  reunfan poemas de l a  mayoria 

de 10s poetas de l a  generacidn del '27, algunos de l a  promocidn pcrterior 

(Miguel Hernandez, Leopoldo Panero, Arturo Serrano Plaja) y otros escri- 

tores hispanoamericanos y europeos. Aunque contenfa poemas de muy variada 

indole, como pronto veremos, l a  revista se asocia con l a  poesia "impura" 

debido a1 impact0 de 10s ensayos nerudianos que encabezan cada nu'mero. 

En sus cuatro 

Otra revista que puede considerarse COM prototipo de l a  revista 

minoritaria de creacidn es Los Cuatro Vientos, dirigida en Madrid por 

Pedrcj Salinas y un grupo de escritores que incluia a Ddmaso Alonso, Jose 

Bergamin, Me1 chor Ferndndez Almagro , Federico Garcia Lorca , Jorge G u i  11 6n, 

Antonio Marichalar y Claudio de l a  Torre. En sus t res  nu'meros de febrero, 
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iertenecientes a diversos 

contienen princiaaimenre Doesla. en L U ~  iuatro Vientos se  incluf 

col aboraciones F generos 1 i terhrios : en 

Cernuda, Maria Zambrano , Antonio Maricha I a r  , BergamTn y Miguel P 

Ferrero; narrativa de Novds Calvo, Torres Bodet, Claudio de l a  T 

Ddmaso Alonso; teatro de Jose Moreno Villa y Garcia Lorca y una 

de Rilke que acompaAaban a las  poesfas de Unamuno, G u i l l e n ,  Gera 
V i r a n + a  AlaivinAra Mnnital Al+nlinirirra .Inez M n r i s  ntiirnnn DlI 

abril  y junio de 1933, Los Cuatro Vientos se mostrd abierta a las  mds 

diversas tendencias esteticas recogiendo colaboraciones de escri tores 

espaiioles de t res  generaciones asf como del mexicano Torres Bodet y del 

cubano Novds Calvi revistas de Altolaguirre que 

,3 n 

sayos de 

Crez 

orre y 

traduccidn 

rdo Diego, 

isales y Leopoldo Eulo 

r- - -- ---- -..- -r--- -.. .- 
b Vivanco, en ausencia de un man. 

ensayo de Cernuda rinde "impli( 

b1 poeta de Moguer."" S i n  embai 
. * . .  . . 

. B b w b b =  nisinariui=7 t w t U = ,  n a c v t c a . y u i i  ,=, vv.Is 1 u  r(ullvyu a Luis 

Felipe Vivanco, Luis Rc gio Palacios. E l  fomato de 

Los Cuatro Vientos era senci I IO ,  caca numero un cauderno tamaiio cuartilla 

de unas 80 pbginas, impreio en l e t r a  grande y sin ilustraciones. Aunque 

l a  revista no llevaba ningdn manifiesto, en el primer ndmero aparecid un 

ensayo de Lu i s  Cernuda dedicado a Juan Ram6n JimCnez en el  cual se afirma 

que Juan Ram6n "PS tnda una bnnrn e n  l a  noesfa espafiola." En opinidn de 

Luis Felipe 

mediante el 

maestria de 

abiertamente ninguna poszura escecica aecerminada. E l  Almanaque Literario 

- 1935 calificd en su dia a Los Cuatro Vientos de revista "demasiada blancag 

superflua, sin p016mica."~~ Jorge G u i l l e n  ha afirmado que se tr:taba de 

un proyecto "hecho modestamente, sin intencidn trascendental 'I y Vivanco 

admite que parece "neutral y apagada" ya que no era una revista llcritico' 

c~mba t iva . " '~  Per0 es precisamente esta naturaleza no polemica lo que 

caracteriza a l a  mayoria de las revistas de creacidn, donde prea'cmina la 

if iesto,  Los Cuatro Vientos 

:itamente pleitesfa a l a  

rgo, l a  revista no asumid 
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preuwpaL1w c~elIcialmente estetica de presentar sus originales de una 

forma bella, y donde pocas veces encuentran acogida l a s  pol6micas l i t e r a -  

? Recoletos. Mi 
- .  

x t o  de 

ni I rruu riarwuer ir y u u r a  ur UII  yrupu ue wr iLer -Lu i  iub uei iiiauri ierio Caf6 

dr Ss modesta en su formato que las revistas ya tratadas, se 

asemeja a estas en su propdsito de ser  una revista minoritaria de calidad 

P' 

les iievaron a rundar esta revista de poesia: 

imer nu'mero 10s redactores expresaron las  razones que 

Penuria de revistas y desd6n de periddicos van soterrando 
cada dfa las venas de l a  actual poesfa espaiiola. Para 
alumbrar 10s versos y dar cauce a su corriente, lanzamos 
hoy a1 pu'blico l a  edicibn de estos Pliegos Recoletos, 
nacidos bajo el signo de una ter tul ia  l i t e r a r i a  madrilefia 
que no se rekigna a1 conformismo y alienta en l a  reali-  
zacidn de proyectos que vitalicen a1 panorama mortecino de 
l a  hispanidad l i t e r a r i a .  

A1 mismo tiempo, son bien explicitos sobre el c r i t e r io  que orienta l a  

eleccidn de 10s autores publicados en 10s Pliegos Recoletos: 

. . . 10s poetas han de tener claridad, ritmo y e s t i l o  
propio. 
nero de poesia, desde el mbs tradicional a1 3s moderno, serd 

En posesidn de esta t r i p l e  virtud, cualquier g6- 
aceptado y recogido por nuestra publicacidn. T 5  

Los Pliegos Recoletos empezaron a editarse el 8 de agosto de 1932 y s e  

anunciaron como pub1 icacidn quincenal . Contenian 5610 trabajos de 

poesfa y cada nu'mero estuvo destinado a d a r  a conocer l a  abra de un 

poeta distinto. 

de lujo, limitada, impresa en papel verjurada Ingres, y otra,  de "f lc i l  

adquisicibn popular. 'I 

Su formato fue de tamafio cuart i l la  en dos ediciones, una 

La categoria "revistas minori tar ias  de creacidn y cr i t ica"  se  

refiere a las revistas que mezclan trabajos de creacidn con l a  informaci6n 

l i t t r a t  la. Lacas revistas generalmente incluyen articl;los de cr i t ica  
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junto a reseiias de l i b ros  y revistas de reciente aparicidn y otras 

noticias de in te r& cultural . Mantenemos el calif icativo "minoritarias" 

ya que, por su formato, precio o enfoque, es evidente que estas revistas 

estdn concebidas en funcidn de un grupo determinado y por e l lo  renuncian 

a arandpr a rp tpnz innes  de d i f u r i b n -  Cora lan revistas del orfmer grupo, r -  - - =.-..--- .---..-.-..-- -- -..--.-..- --  - -- 

su preocupacidn es exclusivamente es.tCtica. Hay ntimerosas pub 

de l a  Cpoca republicana que caer 'antra 20 l a  categoria de rev 
_ _ _ .  _ -  -. . . .  . ._ - 

11 icaciones 

is tas  

minoritarias de creacion y c r i t i ca ,  como las revistas madrilenas Brdjula 
! ... * 

eros en enem 

y ~ i t e r a r u r a .  

Briijula, dirigida por Carlos Pittaluga, public6 dos nGmc 

2n el primer nSmero hacen constar que no pretenden editar una 

qoticias l i t e r a r i a s  de "carbcter mundial .I' Conciben l a  revist  
L _ _ L _  _ _ A _  2- .. ..*-- - 2 

I 

- 
"aparecerdn en e l l a  temas que s i  tienen otros valore 

son el de nuestra ~ p i n i b n . " ~ ~  Los trabajos publicad 

3oes'ia. cuento. ensavo. v reoortaies sobre el teatro 

a como algo 

suyo, necno por y para esze grupo concrew y aonae rige s u  c r i t e r io  per- 

sonal de seleccijn. 
I s ademds del propio, 

! os en Brdlula inclufan 

I . . _ r _  _ _ _ _ _  _ _ _  - - _ _ _ _  -, l a  pintura y el 

deporte. Muchos de 10s colaboradores de la revista eran hijos de escri- 

tores e intelectuales ya conocidos, l o  cual llev6 a1 Almanaque Literario 

- 1935 a cal i f icar  a 

p a d r e ~ . " ' ~  Entre 10s parricipanres en esza puoiicacion se encontraron a 

Manuel Y Javier Aznar, Alvaro D'Ors, Greqorio Maraiidn Moya, Alvaro Maura 

En cuanto a1 contenido de Brd . iuk ,  declaran que 

~mosos. 10s de sus 

- 
y HCctor Maravall . 

La revista Literatura, dirigida por Ricardo Gull6n e Ildefonso-Kanuel 

Si1 en Madrid. es otro e.iemolo destacado de la revista minoritaria de 

cidos a l o  largo de 1934, creacidn y cr i t ica .  Sus seis  nQmeros, apare 



PeCOgiatl U I  I y i i i a i e a  u e  a i y u r i u i  u e  iu3 ilia3 prribtyiusus escncores del 

momenta: poesfa de Gerard0 Diego, Vicente Aleixandre, Jorge G u i l l C n ,  

Juan y Leopoldo Panero y el mismo Gil; y prosa, ensayo y teatro de 

Ben Enrique 

Azc a r t i -  

jamin Jarnes, Gulldn,  Maria Zambrano, Jose Antonio Maravall y 

oaga, entre otros muchos. Acompaiiaban a estas colaboraciones 

puesta a1 concept0 tan estrecho que se  tenia de l a  poesia en l a  

10s veinte: 

fndices de revistas. Gulldn ha declarado que Literatura se concibid como 

res decada 

de 

. . . E l  t f t u lo  implicaba una toma de posicidn frente a 
c i e r t a s  i d e a s  de  l a  aeneraciiin arPcPdPntP. Gerard0 Diean- 
portavoz de e l l a ,  habia extremado l a  oposicidn entre poesia 
y l i teratura ,  condenando a cuanto apareciera contaminada 
con esta iiltima. Lyscondena nos parecid desmesurada y 
esteri l izante . . . 

Aunque predominan 10s trabajos de 10s escritores mas jdvenes, Gulldn 

obs erva que Literatura fue un "punto de c i ta"  de dos generaciones y aiiade 

que i a  vu iun~au  ae nu encerrdrse en un c i r c u i o  aeiiiasidao anaosLo. se 

ref , Y  

L O U i S  Parrot, y de  dos escritores espaRoles que considera "'extrava- 

gan 

Sen 

tes '  respecto a1 niicleo central de l a  generacidn de 1925," Ram6n J. 

der y Jose Maria Pemdn.19 

U I I  1.51 L ~ I  y i  upu uc I c v  isbaa ac pwui la Liaa I I I L a t  LUIIU IIKIJUI I cui : m a  

de difusidn l i t e r a r i a "  en el sentido de que tienen COM propdsito bdsico 

la 

lit1 

hasba acI-c.iuiica p u r a l ~ l e l i ~ e  I I I I U I I I K I L I ~ ~ ~  a u u t e  r c v ~ i c a a  J I I IJ I~=.  I I U ~ V U ~ .  r u ~  

supuesto, estas revistas tambien contienen trabajos de creacidn, poems, 

cuei 

divulgacidn de l a  cultura l i terar ia .  

erario cuyo contenido varia, desde artfculos de cr i t ica  y polemica 

Constituyen un t i p 0  de periddico 

+= e n m - i n . . r e  m..r---..L- <..L---c<..-r rrh.-- -- . ,<r+-e s, 1 ih-r niiawnc D n r  
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"mayoritarias" proviene no s610 de su finalidad de difundir infomacidn 

l i t e r a r i a ,  sino que tambign est3 relacionada con su fonnato y alcance. 

Estas revistas solian estar  impresas en papel periddico, y por su precio 

reducido, eran asequibles a 

estas revistas gozaron de t i r a u a >  qrar tues  Y >U ~ ~ ~ ~ l i c a c i d n  durd 10 

iimism, muchas veces 

l'n-=* = un piiblico - , , C i r i s m + s  re.- l.I=-= I 

- 
poder ejercer cierta influencia y 

- - - .  .- - 

un piiblico amplio. As 
.--A*" ,.-- ..A,." .. -.. -..C 

aui ICISIICS CUIIN para 1 SISy", Y 

a1 que las  revistas mas exclusivistas no poman alcanzar. 

Quiz& el  prototipo de estas revistas mayoritarias de difu 

fuera La Gaceta Literaria, que se edit6 entre 1927 y 1932. 

aiios de publicacidn representaba algo insdli to en el campo de 1 

En 

- -  - ~ . - - .  

vistas y polgmicas, intent6 captar a un piiblico mds amplio y mu 

desvinculado del mundo 1iterario.20 Cuando se  dej6 de publicar 

I i t o r a r i a  l a  nnri i in-do niin l a  l i t e r a t i i r a  fiinra natrimnnin de II 

de Machado, a "entrar en l a  cultura" y surgieron un gran nirmero 

dicos l i terar ios  de este  tipo. De todas las revistas l i t e r a r i a  
-. - . . -  . .  

sidn 

sus primeros 

a literatura 

,,a nil,, 1- n n m - 1  -n anls-llnc =%s era que l a  revista l i t e r a r i a  fuese 

s t  ." La Gaceta 

Lizeraria, s i n  ernoargu, cun su formdru ue periuaico y sus encuestas, entre- 

chas veces 

La Gaceta 

_..._._. ,-, .- ..--.-.. _- .,-- .- . ..._.___._ .I-.- r-_. ...._...- -_ ,n grupo 

select0 estaba ya en franco declive. Las masas aspiraban en palabras 

de peri6- 

s de la 

epoca repubiicana, la mayoria de ras que nemas examinaao caen aentro de 

psta cateaarfa de "revistas rnavori tar ias  d e  d i f u s i b n -  Una representacidn 

:o y, en - 
- _- _ _  _ _  - -- - - - - a -  - -- - ---- -- - - - - - - 

de e l l a s  podria incluir  a k e n t e  Literario, Hoja Literaria, fi! 
cierta medida, Indice Li:terario. 

Caniin iina nnta dn "Aronc" en n l  Almnaniin l i t e r a r i n  1'476 w-sw.. -..- ..-.._ -_ ... =-- _.. _.  ......-.._ .,-_ _.__.-. ._ .---, l a  revista 

madrileiia Frente. Literario se anuncid como continuacidn de La Gaceta 

Literaria.*l Y aunque no losra el alcance de l a  revista de Gim6nez 

Caballero, su pretens. nds diversos aspectos de l a  

- 
i6n de ref le jar  10s r 
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cultlrra s r  iiasx rvtdente en l a  amplitud de 10s terns tratados en Frente 

Literario. A 10s poemas y cuentos publicados, se aiiaden numerosos a r t f -  

culos de cr i t ica  l i t e r a r i a ,  a r t i s t i ca ,  teatral  y cinematogrbfica, junto 

a e  plumas del director de l a  revista, Burgos Lecea, y 

de su secrecanu uuse Sdnchez Trincado. Bajo el insbli to t f tulo de "La 

na r -anjada humana," Frente L i  terario dedicaba su primera plana exc 
n+a s l a  n i i h l i r s r i X n  Am nnacla  Cite cacr innac inCnrma+iwsc en, 

:1 usiva- 

1 a a c n  vi  aaa I izeraria a waves ae cuazro secciones : 

"Re 

El 

xev i  sr;a ae I i Dros ,'I 

v i s t a  de noticias," "Revista de piginas" y "Revista de revistas." 

amplio c r i t e r io  de seleccibn que operaba en Frente Literario se  hace 

rlnntn a1 n u a m i n s r  ctt l i c t a  An rn l ahnra r ln rnc  nitn i n r l t i vn  a norcnnal i r la -  

Cesar M. Arconada y a Arturo Serrano Plaja por el otro. Su fo 

iple, de tamaiio peribdico, impreso en t i tulares  grandes con el  C I  

_. . . - - _ _  ,.._ . .  . 

des tan diferentes corn GimCnez Caballero y Adriano del Valle por un lado, 

Y a  rmato 

sim ontenido 

d i s t r i b u i d o  siempre en s i e t e  secciones f i  jas  ("La naranjada humana," "Enfo- 

que<-" "Vpntanal 

l i b  

vei 

ttVbrtirP." "F1 rebP<n-" " A l t a v n t "  v "El tabaadn de 10s < -. ---- *--- -- -. .-..--..-., .-. -.--, -. . -r---' ... 

ros") hace que sea una publicacibn fa'cil de leer. 

nte c&itimos de cada ejemplar mensual ( 0  de una peseta para "10s amigos 

Y el precio de 

E r a n C n  1 i+arsrinI'\ l a  cnnirar+la an ttns r a \ r i c + a  r cnn i i ih ln  a C n A n c  

r i d  entre 1932 y 193322 como una de estas revistas mayoritaria 

usi6n 1 i teraria.  Sus directores Enrique Azcoaga, Arturo Serre 
- - - . - . . . _  . _ .  -. 

de I L . l r c I n I  ,., , ,.., (.,- =,, uacvw.y.\- (.VIVI. 

Tambign se  puede considerar a l a  revista Hoja Literaria, publicada en 

Mad IS de 

di f ino Plaja 

y Antonio Sanchez BarbuCo combinaban en sus paginas poesla y Crltica. La 

seccibn de "Notas" t ra ia  amplias noticias sobre l i  

y ar te ,  y l a  revista incluia de cuando en cuando U I I  arLiwiu suurt. el mundo 

cine 



l i t e r a r i o  frances y ruso. Otras secciones de reseiias de l i b r  

revistas 1 i t e ra r ias ,  escr i tas  por 10s t res  directores, complc 

infonnacibn. Una encuesta publicada en Hoja L i t e r a r i a  sobre 
. - _  . - . . . -  . .. .a * . .  . 

attitudes de 10s intelectuales ante e l  momento l i t e r a r i o .  Y 

esto, l a  publicaba poemas de 10s poetas espaiioles mds s i  
.tal A:-. rI.ml,rl= nihsr+ i  ~=:=~i n+-=Ca A ~ ~ ~ ~ s ~ A ~ -  D A C S ~ ~  

'os y de 

!taban esta 

10s valores 

y detectos de i a  "actuai generacion- muesrra su voiunraa ae sondear l a s  

jun to  a todo 

I gni f i cativos 

UF1 UIu. ~ ~ l l l u u u ,  niusi nuicxt=i uIc.Jbs, nlslAuIIuls, I w a u I d ~ ,  Panero y 

otros muchos. E l  formato de & 5n: empezd 

como per iddico a veinte centimos en sus p r i m r o s  numerus, y posterionnente 

; ndmeros pas6 a un formato de cvaderni l lo, a venticinco centimos, en lo !  

sucesivos. 

Una tercera publicacibn "mayoritaria de d i fus idn"  es l a  ri 

nir in i r la  nnr Rafael V A ~ n i m 7  7amnra- a n a r m i d  en Madrid d e  1933 

fue una de l a s  rev is tas  l i t e r a r i a s  mds completas de i 

tenido de creacidn es menor del que presentaban 

i v i s t a  k. 
-.. rv. ..-.-_. .--7--- __..._._. _ ~ - .  __._ _.. ..__. ._  __  a 1935 y 

sse perfodo. Su con- 

te L i t e r a r i o  y 

L i te ra r ia ,  l imitandose a var ios cuentos y algunas poesias. En cambio, su 

contenido c r i t i c 0  es extenso; muestra especial atencidn par l a  l i te ra tu ra  

se r ie  de escritores 

es muy amplia. 

Ademas de l a s  secciones tradic ionales de reseiias de l i b r o s  y revistas de 

reciente aparicibn, l a  rev i s ta  o f rec ia  en l as  solapas de sus port idas una 

Jas durante 

europea e incluye una seccidn dedicada a recuperar una 

olvidados. La informacidn b ib l i og ra f i ca  aportada por , 

"V i t r i na  de l i b r o s "  que daba una relacibn de l a s  obras publicac 

e l  mes en casi  todos 10s campos de l a  cul tura.  

C..Crr l-" rat. ;e*¶= rla rI+:,,e4s.. l++aw.¶,.+¶ a1 m ¶ A r i l a R n  t n r  
L I I ~ I C  112 I s V 1 a b u . J  UF u I I u a l u l l  I I b s l u . r  lI1uuI .,,dice L i te -  * representa un cas0 aparte. Realizada por l a  seccidn de l i t e ra tu ra  

contempordnea del Centro de Estudios Histbr icos de l a  Junta para Ampliacidn 
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de Estudios e Investigaciones Cientificas, l a  revista aparecid diez veces 

a1 aiio entre 1932 y 1935. 

Indice Literario intentaba reseiiar todas las obras de inter& l i t e r a r io  

aparecidas el mes anterior. Cada nhero  empieza con un ensayo extenso, 

sin firma, sobre algirn autor o l ibro de actualidad. El resto del nu'mero, 

generalmente de mas 40 pbginas, est5 dedicado a reseiias cortas, de 10s 

libros publicados durante ese mes que se dividen en s i e t e  secciones: 

De contenido exclusivamente bibliogrdfico, 

"Novelas y narraciones ,'I "Ensayos 1 i terarios ,I1 "Antologias ,I1 "Poesia," 

"Dramitica," "Uiografia" y "Temas contempordneos .I* A veces acompaiian a 

estas reseiias reproducciones de algirn art iculo c r i t i c0  de l a  prensa diaria 

que t ra ta  de las  obras reseiiadas. Debido a l a  amplitud de sus secciones 

y a1 nirmero ciz obras tratadas, Indice Literario constituye una fuente 

imprescindible para el conocimiento de l a  produccidn l i t e r a r i a  de 10s aiios 

1932-1 935. 

Se ha documentado ampliamente en el primer capitulo de este  estudio 

el debate que surgid en Espaiia en 10s aiios treinta entre 10s partidarios 

de una l i teratura  "pura8' y 10s que abogaban por una l i teratura  vinculada 

a l a  realidad circundante. Este debate invadid todas las vias de expre- 

s i d n  cultural y no se  mantuvieron ajenas a 61 las revistas de l i teratura.  

A? saludar l a  aparicidn de Octubre y Cruz y Raya, Pedro Garfias seiiald 

en las  revistas l i t e r a r i a s  esta tendencia a adoptar una nueva postura 

pol6mica: 

ya tenems a l a  nueva ge.ieracidn, a l a  irltima o l a  penirltima, 
tantas veces presentes en nuestros campos l i terar ios  en 
cerrada linea de batalla,  compacta, impenetrable, partida 
por  gala en dos. 
y de prosas sut i les  lanzadas a1 espaci 

iAdios las revistas puras de versos inefables 
como certeras flechas a1 blanco de una minoria de seleccidn. I 83 
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revistas l i t e r a r i a s  espai 

I progresiva irrupcidn de 

Entre 1930 y 1936, las  

dis t inta  manera ante l e  

ratura. Generalmente, asumieron una de estas tres posturas: l a  de 

intentar mantener l o  l i t e r a r io  l i  polftica y 

evi tar  cualquier referencia a l a  reaiiaaa social ae escos afios; l a  de 

asumir una actitud polftica o social sin que esta alterara de manera 

radical el contenido exclusivamente l i t e r a r io  de l a  revista; o l a  de adop- 

iolas reaccionaron de 

l a  poli t ica en l a  l i te-  

t a r  una actitud polftica concre 

contenido l i t e r a r io  y polftico. 

t a  que se  manifestara a t raves de un doble 

Mds de una revista de estos anos inr;enzo, con mayor o menor Gxito, 

mantenerse por encima de las preocupaciones polfticas. Esta fue, sin 

embargo, una 

sevillana, & 
!vista 

(en) estos mmenzos q u e  v i v e  tspana ae erervescencia pot7tica, 
que tanto influye en 10s ciudadanos restdndoles tiempo y pre- 
ocupacidn para problemas de fndole cultural o a r t f s t i ca ,  las  
revistas netamente apolfticas se  venden en menos cantidad. . .24 

6 que habfa  

i i eyauu  uii (rieiiiw eii que ia v a a i w i i  v u i i L i L a  y ia t i t x r a c u r a  u i i l i t a r i a "  

En 1930 en un editorial  sin f i n a ,  La Gaceta Literaria reconoci 
ii..-.~- ..- a:..-..- ..- -.... iii- ---:s- -..ir*:..- .. i- i:+...-..+...-.. ..a - 
iban "invadiendo cada vez mds 10s escritores y sus drgdnos de e 

ctic r n v i c t a c  Pnrn a1 m i c m  tismnn. 1 a C r r n f a  I i t n r a r i r  file I I  
~~ ~~ 

primeras revistas en afirmar su cardcter exclusivamente estdtic 
t ,, C.r..+3 t :+P...3..... ."..:+...-- ..^_ ..a- ...+e m. .  L....A..."̂ ..+ 

cardcter cultural , intelectual , a1 servicio u'nico del 1 
y l a  vida l i t e r a r i a  . . . Quizd dentro de poca sea nue: 
peri6dico el 'nico estrictamente 1 i terar io  del mundo hi pdnico . . . 2tf 

Ixpresibn, 

_ _ _  ._. .____. . _._ _.  ...._.._ "._...r-, __  ____I_ _.__. -. ,_  ."_ ma de las 

:0 : 

. . . L a  uawzca L I  LFI ar ia I F I  ce ra  uiia V C L  iiiaa a u  i uiiuaiiieiiial 
libro 
i t r O  
is- 

? , _ .  _ _ _ _ _  ? > -  _ -  - -  *_ I- - -*-  - * > * - -  **---..>-*-- men conociaa es i a  suerze ae esce penoaico -.esrncriyente literario. 

En el verano de 1931 se  produjo un enfrentamiento entre su director Gimenez 

Caballero y algunos taS.  A part i r  de esta 



fecha, uiiiirrir~ bauai i r r u  rruaLw, etiLrr-aiiieriLe WJIU, be is  numerus ae l a  

revista bajo el t i t u lo  E l  Robinson Literari0.de Espafia, y logrd sacar a 

l a  cal le  unos cuantos nu'meros mbs. Pero en mayo de 1932, a poco mds de 

un aiio de l a  proclamacidn de l a  RepOblica, La Gaceta Literaria dejb de 

pub1 icarse. 

mal 

En Plasencia otra revista con el t f tulo Letras, tambien prometib 

ntenerse por encima de l a  polftica: 

. . . Letras no tendrd matiz polftico de ninguna especie, . . . 
s i  busca noticias, encontrarb l a  informacibn mds completa y 
desaoasionada. as: corn literatura no viciada nor l a z  l i ichas 

ro con el  tiempo, esta revista acabb cediendo a l a  presidn de l a  reali-  

d social. En otro nOmero aclarb: 

Letras no es un periddico polftico. . . . Pero l a  cultura que 
necesita el pueblo es cada vez de ds complejas exigencias. 
Por cuya razBn, alguna veces aparecerbn en nuestras pdginas comentarios politicos. 27 

Otras revistas que empezaron con carbcter exclusivamente 1 i terario 

vieron obligadas a hacer semejantes concesiones. Tal es e l  cas0 de 

e, ~ C ~ L Y  Mediodfa. 

nales de  1935. arincioalmente ooesia v reseiias de ooesia. En su Liltimo 

Noreste public6 en Zaragoza, desde 1932 hasta 

en 

"Rc 

nero, que aparecib a principios de 1936, 10s editores anunciaron su 

tencidn de dar a Noreste "una mbs concreta y depurada orientacibn, de 

uerdo con 10s Oltimos acontecimientos esteticos y sociales, a cuya 

idencia serfa innoble sustraenos 

Igualmente, &, en su iiltima fase experiment6 un cambio semejante 

su orientacibn. A part i r  de octubre de 1934 toma corn subtrtulo 

?vista de l i teratura" y asume una actitud miis "humanizada": 

Frente a 10s grupos, capillas y cendculos en fr? 
table desahucio desde 1930, Eco pretende ser rw 
cultura espaiiola. Uno de sus objetivos consiskt 

inco e :nevi- 
Asta total  de 
? en representar 
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el c r i t e r io  de una juventud . . . que ha dejado de juzgar el 
a r t e  corn prdctica de un virtuosismo insustancial ajeno a 105 
aspectos humanos, corn divertida "peripecia" y ocioso deporl 
para considerarlo empresa del espfritu y viaje mbs grave y 
U V I  ~ r a y u u v  UF mu ~ i t c i i b c  J UFI ~ V I U L V I * )  L ~ W  IIV =a, puca, 

revist  de minorias n i  de vanguardias, sino de todos  y para 

Semejantemente, l a  revista Mediodfa de Sevilla, que en su pr 

epoca de 1926 y 1929 abrataba l a  misma pogtica de "pureza" que dc 

l a  mayoria de l a s  revistas de 10s aiios veinte, cambid luego su er 

En su segunda aparicidn, durante cuatro mess en 1933, se aprecia 

cambio. En una nota en l a  solapa del Ndm. 15, 10s redactores de 

hicieron constar l a  invasidn de l a  polftica en el mundo l i t e r a r i a  

aunque se  declaron neutrales, hicieron una "importante concesidn 

todos. $9 

'imera 

Iminaba 

lfoq . 
I este 

Mediodfa 

' Y, 

a 10s 

superar I O  meramente 11iterario.i"30 

Un cas0 curioso y aparte constituye el semanario Diablo Mundo, 

gido por Corpus Barga, aparecid el 28 de abril de 1934 y l l e ~ d  a 18 

ciencia, a r t e ,  miisica y cine. 

ningiin tipo, per0 se  via obligado a aclarar, desde el principio, 

tura en este  sentido. En su primer niimero l a  revista se delcard 

Diablo Mundo no tenfa contenido PO 

-u-l..-:..----&r - ~ - . . h ? : - - r - .  - 2 -  A- .I----L-- -: -I- :--..:--A- 

entre sus mdltiples reportajes l i terar ios .  A s T  vemos que muchas 

revistas, cada una a su manera. hicieron pequeiias concesiones a1 
- - 7 : & : - - . L  -1- 7 -  +..rr- e<.. ..--..I-.. A- ..:-A- -..- a?:--.. 

r i s t i ca  de todas el las ,  desde la revista mds exclusivista de c 

, Diri- 

i s  nueve 

dit ico de 

su pos- 

"total 
I131 y r i b  I U> I vaiiieiice I rpuu I I calla, 3 I  II X I  ue uer ewa3  II  I uc 1 ~ q u  IrruaS. 

Una vez aclarada esta posicibn, no volvid a surgir  el tema de l a  politica 

de estas 

ambiente 

put lLlLauu or l a  cpuca 3 1 1 1  petuec ue vi3La I llte3 piupIaiiieriLe literarios. 

En las  pdginas anteriores hemos examinado t res  tipos de revistas 

1 i terar ias  que florecieron durante l a  Segunda Repiiblica. Una caracte- 

reacidn 



rias de l i teratura  y politica. Son principalmente revistas de 1 

y a1 mism tiempo de mantener una postura politica. Su conteni 

nasza e l  per ioaico iicerario ae arza aiTusion, es su dominante preocupa- 

ci6n estetica.  S i n  embargo, hace fal ta  apuntar ahora una cuarta categorfa 

de revistas l i t e r a r i a s ,  las que se  pueden cal i f icar  de revistas mayorita- 

i teratura 

que rienen ei aoDie proposiro ae iograr una airusion de ia cuitura l i t e r a r i a  

ido l i t e r a r i a  

I I I L I U Y ~  ~ r a u a ~ u a  uc L I ~ ~ L I V I I ,  i i a i  i a ~ i v a  Y t.eat.ru ue L I U U  ieai  i ~ t a .  y poesfa 

chas 

veces ae aigun autor o corriente ae ia I iamaaa "ii teratura ae masas." Y 

politicos 

u auLia i ea .  L I  u i a u u  ue VUI I L I L ~ L I U I I  v a r  i aua  r i i ~ r r  iaa r e v i a ~ a a  de este  

de fndole social. Los artfculos de crf t ica  l i t e r a r i a  se ocupan mu 
* - a  . . * - - -  . . a s . .  . 

ademas, corn es natural, hay ensayos y reportajes estrictamente I 

1 ....-:..11- r1 "-..A- A 1  "11:4.:--..:*.. .. .....:.-L... .I.... ..-..:-4.-- 

tipo y podfan o no estar adscritas a un determinado partido polftico. 

En 10s aiios inmediatemente anteriores a l a  proc!amacibn de l a  Segunda 

Repu'blica, aparecieron dos revistas que se pueden considerar corn precur- 

sot-as de las  revistas 1 i terar ias  'politizadas" que surgieron en l a  decada 
A n  l n c  +rain+. - D n r C - C i a a r r s  M e t a w s  C e n s R s  Cin en" n c + r i r + s m n n f n  rs \ r ic+ae  
YC 1ua *,5,,,*u. rua*-""s, I U  J 8,"F.U Lapullu. d , , ,  ac, =a*, Ib*UIIIFII*C I F . . l * * O *  

l i t e r a r i a s ,  las dos dedican mucha atencidn a l a  l i teratura  y a 10s temas 

as culturales en un sentido mds amplio. 

que intentan definir  el papel que debe tomar el intelectual en l a  vida 

Son las  primeras revistas espaiiol 

n n l C + i r =  r l r  e a .  -3:- A r - r l r  3-3mr-rm ..rnr-+=i-r s r n m c -  A n  l s e  rnrri 

Bajo l a  direccidn de Jose Antonio Balbontfn 

Post-Guerra pub1 ic6 trece nu'meros en Madrid entr 
hra A s  109Q C n C r s  eiic rnlshn-nrlnrse e s  s.rrnn+r 

~ W I I C I L ~  U-C au p a l a ,  y C I I  UUIIUE apaic:\.eit I C ~ V I  C ~ J C ~  a ~ c ~ w a  uc 1-a L v I I  #entes 

europeas de 1 a 1 i teratura comprometida. 

I y Rafael Gimenez Siles,  

#e tiem- 

I;ILV. L l l l r l c  L v I u y u I ~ u u l c ~  ac CIILwIIClbaron muchos de 10s intelec- 

tuales que ya en 1927 empezaban a buscar un signii 

l i teratura:  Jose Diaz Ferndndez, Joaqufn Arderiur. - - -  - - ._ 

Miguel Gonzdlez Ferndndez, Haya de l a  Torre, Alejo Carpentier, Jose Venegas , 

junio de 1927 y sepi 
. -  . 

Ficado social en l a  

i .  Radolfo Halffter. 
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artfculos de indole pol j t i ca ,  Post-Guerra mantenfa s 

Julidn Gorkin. Juan Reiano. Victor Serue Y Otros. Junto a ensayos y 

ecciones f i  j a s  sobre 

a lucha social y pre- 

aonaoa un acercamienro enrre 10s zraod.iduure5 mmwales" y 10s "trabaja- 

I Post-Guerra 

aspiraban a levantar l a  conciencia politica de su pirblico a traves de 

iamente 10s 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
dores i n t e l e ~ t u a l e s . " ~ ~  A1 mismo tiempo, 10s editores de 

_ _  . _ _  

su "Biblioteca Post-Guerra." "Si a usted l e  preocupan seri 
*. . - *  . . . I. 3 e-- --I ..-A- I ,  ._ 1 I nrnniemas nniiricns v sociaies-- aecian ai iecror:- es inaespensable que - -- .I - -  - 

1 ea unos cuantos 1 i bros . Los 1 i bros recomendados en 
m n l C C i r 3  i - r l a e < = m  nhr-r A- L 4 3 . r ~  I an in  C n n a l r  7innwis, 

el campo de la 

Trotsky, y 10s espaiioles Isidoro Acevedo, Julio 

de obras l i t e r a r i a s  que se componia de novelas 

Fedin, Gorki, Andreiev, Dostoievsky, Babel , Ard 

t i n .  
1. . .  . .  . -  . .a 

barcia marozo. rero rammen se aconsejaoa la iectura de una larga serie 

de Barbusse, Merchdn, 

erius y poesfas de Balbon- 

avanzada" es Nueva Espaiia, pxblicada en Madrid en ' 

directivo incluia a Antonio Espina, Adolfo Salazar 
- .  - .  - 

utra revista que prestaDa especial atencion a l a  l i teratura  "de 

1930 y 1931. su cornit6 

y Jose Diaz Ferndndez, 

y sus colaboradores eran en su mayoria intelectuales conocidos por su 

ideologia pol i t ica:  Joaquin Arderius, Vicente Salas V i u ,  F. Ferndndez 

Awesto, TeBfilo Ortega, Francisco Pino, Antonio de ObregBn, Isidoro 

Acever urias, Cesar 

Vallejo, Julidn Gorkin y otros. Son frecuentes en Nueva Espafia 10s repor- 

tajes sobre 12 y francesa,34 y a traves 

de sus pbginas ,  escrirores espanoies corn Jose uiaz Ferndndez y Julidn 

Zugazagoitia, teo cardcter social de l a  l i tera-  
2 G  

do, Julidn Zugazagoitia, RamBn Sender, Miguel Angel Asti 
. -  

I l i teratura proletaria alemana, rusa 

rizaron acerca del nuevo 



y junio ae I Y ~ ,  Nueva wirura  na siao una revisra cas1 ignoraaa nasta 

su reimpresidn en 1977.36 Su equipo redactor en Valencia, que i n c  

Angel Gaos, Jose Renau y Miguel Alejandro, contaba con l a  ayuda de 

redactores en diversas ciudades. Desde Madrid escribian Ramdn J. 

Ilbcar M Armnada- nniar P&rprtaillp_ Ftrcphin Carria I iionnn v Anna 

:1ufa a 

! otros 

Sender, 

____. . .. . .. __..___, -=. -. . - _. __- . . . - , _____. - __. -. _ ---..=- , . .. ... indo 

Bazdn; desde Barcelona, Antonio Olivares, Rodrigo Fonseca y Agus t in  

Puertolas; desde Sevilla, Fuentes Calderas, Antonio Percio y Alvarez 

Heyer; desde Alicante, Francisco Armengot, Antonio Blanco y J. Sdnchez 

Bohdrguez; y desde Paris, Louis Aragon y Jean Francois. 

Max t u b ,  Juan Gil-Albert y Alberto Sanchez fueron algunos de 10s cola- 

boradores espaiioles que publicaron sus originales en Nueva Cultura j u n t o  

E m i l i  Nadal, 

_. a 10s de Jean Cassou, Romain Rolland, Andre Gide, Henri Barbusse, Maxim0 

Go I 

Prc 

PO1 

de 

en( 

fic 

mos 

enSelialiLa pi i i i i a i  ia y u i i i v e i a i ~ a ~  ia y ei  pape i  ue i a  c~cac.iuti  ai  c ~ ~ * I \ - u  5 1 1  

la ~ o c i e d a d . ~ ~  Otro proyecto de esta wvista fue l a  publicacidn aparte 

de una ser ie  de folletos titulados "Cuadernos de l a  Nueva Cultura," de 

I'vit.il necesidad y urgencia para nuestras minorias intelectuales," cuya 

*k i  y Ilya Ehrenburg. 

,letarios de Valencia, Nueva Cul tura combinaba reportajes de interes 

l i t ico con l a  cr i t ica  l i t e r a r i a ,  teatral  y cinematogrdfica, reseiias 

l ibros,  y articulos sobre l a  enseiianza y otros temas culturales. 

?ro de 1936, l a  revista lanzd en un  nu'mero extraordinario, un "Mani- 

?sto Electoral" refarente a l a  campaiia del Frente Popular en el CUal 

itraba su preocupacidn por 10s problemas de l a  cultura tradicional, l a  

Como drgano de l a  Unidn de Escritores y Artistas 

En 

.-f....-- ....<.......:* .I a,...... -r....C3..;-. ., -7 r 3 m - l  A- 7 %  r..a3riX.r .r+:c+ir.. Pn 



intelectual de izquierda."38 

Editada por Rafael Alberti y Marfa Teresa L d n  en Madrid, ent 

de '1933 y abril  de 1934, l a  revista Octubre representaba a traves 

seis entregas, las  preocupaciones de otro grupo que se autodenomin 

"Escri tores y Artistas Revolucionarios .I' Aunque no vinculada d i re  

a ningdn partido politico n i  organism internacional, Octubre ref1 

micmnr temar nn l t t i cnc :  ail@ dnminaban e n  l a  mensa d e  izouierdas  Da 

:re junio 

de sus 

iaron 

ctamente 

eja 10s 

_ _ _  ~r estas r. -- - -  ....-...--_-...-- -..-.--- - - - -. . . . . . -- - . . -. . . - 

imperia- 

con el 

oscu' en 

_. ._. _.._ _ _  .__ ., ...__. _. -..r. .__ ._ . _ _  _ _  _ _  .a revista 

fechas, pmnuncidndose desde su primer ndmero "contra l a  guerra 

l i s t a ,  por l a  defensa de l a  Uni6n Sovietica, contra el fascismo, 

p m l e t a r i a d ~ . " ~ ~  Ante el Congreso de Escritores Sovieticos de MI 

el uerann rle lQ?d. A l h o r t i  e x n l i r d  l a  ra7dn de l a  fundacidn d e  1 

Octubre: 

I1 nous faut . . . signaler l 'apparition recente d'une 
l i t t e r a tu re  d'exaltation historique e t  sociale q u i  est en 
train de gagner surtout l a  jeunesse universitaire. 
l a  momie de l'empereur Charles V,  en putrefaction au monas- 
t3re de l'Escuria1, son mot d'ordre est: "Catholicit6 et  
Empire." En face d 'e l le ,  nous dressons les Gcrivains e t  
a r t i s t e s  r6volutionnaires d'Espagne. Not86 revue Octubre 
nous s e r t  a combattre e t  a nous exprimir. 

La revista fue publicada principalmente por Alberti y su muje 

Exhumant 

!r Marfa 

- -  - . - - - - - -. ., 

ya conocidos por  su entusiasmo por l a  l i teratura  revolucionaria: 

Arconada escribid un reportaje sobre 10s dltimos "Quince aiios de 1 
- - .. - _. - .  - . -  . . -.. . . c 

C6ser M. 

i teratura 

espanola," Juan nqueras rearizo un art iculo ae cr i t ica  ae cine, >ender 

contribuyd con un fragment0 de su novela m y  Joaqufn Arderius con u n  

cuento. 

prosas de Rosario del Olm, Enrique Delgado, Armando Bazbn, Xavier Abril 

y Jose Herrera Petere, quien por ser h i j o  de un conocido general, escribfa 

Hay escenas teatrales de Alberti y Marfa Teresa Le6n, y otras 
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bajo e l  seuddnimo de Peter S t a ~ a n g e r . ~ ~  Emil io Prados, Pascual P14 y 

Bel trdn, Arturo Serrano Plaja, A1 b e r t i  y algunos "autenticos poetas 

pro le ta r ios"  escr i  b ian en Octubre poemas de t i p o  revolucionario. 

especial i n te r&  son l a s  colaboraciones de Luis Cernuda y Antonio 

Machado. Cernuda publ ica en Octubre un poema, "Vientres seniados" y 

declara su adhesidn a l a  causa comunista en una nota "Los que se incor-  

poran," y Machado escribe una pieza en prosa, "Sobre una l i r i c z ,  comunista 

que pudiera ven i r  de Rusia." 

De 

Tambien fueron extensas l as  contribuciones 1 i t e r a r i a s  en Octubre 

por par te  de escr i tores extranjeros. En traduccidn, aparecieron poemas 

de 10s rusos Svetlov y Utkin, e l  armenio Azat Vehtuni, e l  franc& Louis 

Aragon, e l  alemdn Johannes Becher y e l  americano Langston Hughes. 

colaboraciones en prosa de I l y a  Ehrenburg, Henri Barbusse, Ludwig Renn, 

Romain Rolland, Lunatcharsky, MBximo Gorki , Paul Vai l lant-Coutur ier  y 

Waldo Frank, y escenas de una obra tea t ra l  de Vsevold Vichnevski, uno de 

10s primeros escr i tores pro le ta r ios  de l a  URSS. 

Hay 

Junto a estos or ig ina les  l i t e r a r i o s  est2 e l  contenido estrictamente 

p o l i t i c o  de Octubre que, COM apunta Enrique Montero, se presenta de una 

manera vagamente monogrdfica. 

an t i fasc is ta  y e l  segundo desarrol la e l  tema "contra l a  guerra imperia- 

lists." E l  Nu'm. 3 se or ien ta  hacia 10s problemas de l a  lucha p o l i t i c a  

en America, e l  Nu'm. 4-5 est4 dedicado a l a  Unidn Soviet ica en e l  162 

aniversar io de l a  revolucidn de octubre, y en e l  Nu'm. 6 se mezclan todos 

estos temas .4* 

E l  primer nu'mero est: dedicado a1 movimiento 

Octubre se imprimid en cuadernos de tamaiio f o l i o  en car0 papel cuche, 

formato iddneo para l a  reproduccidn de l as  mi i l t ip les fotografias que 

i l u s t r a n  l a  rev is ta .  Segu'n A lber t i ,  e l  us0 de l a  fo to  y de dibujos se 



nacia necesdriu aeu~uu a i  r i rvauu IIIVCI ue anlallaueLrawlv 5 1 1  LJpdia, que 

!ndib a1 

Teresa 

_ _  

en algunas provincias llegaba a t  70 por ~ i e n t o . ~ ~  Octubre se  ve 

bajo precio de 50 centimos, y fue financiada por Alberti, Marfa 

Ledn y otros de 10s redactores. 

En resumen, vemos que l a  diversidad de l a  produccien l i t e r a  

preguerra se puede notar en las  cuatro categorias de revistas q u  

presentado. Claro que estas categorias no se  pueden concebir de 
. .  . . .  - . .  .. - 

. r ia de la 

ie hems 

1 forma 

rigida, ya que como ocurre con cas1 todas las revistas cuituraies, opera 

en todo momento cierto grado de eclecticismo. Refeririendose a las 

revistas poeticas de l a  posguerra, Fanny Rubio ha sefialado: 

E l  eclecticismo es una cualidad casi general en estas pub l i  
ciones. En todas las  revistas se amalgaman poetas con e s t i  
e intenciones muy dispares, incluso encontradas. Poetas cu 
nombres siempre se  repiten, barajadas de una y m i l  formas. 
Eclecticismo, en nombre de la Poesia (con mayBscula), que 
soslayb las diferencias est6ticas y dticas que oponian a un 
y otros escritores, 10s cuales, en 10s peores casos, fueron 
cordiales enemigos. Por esta razbn, casi nunca se  cerraron 
.I-- -..--A__ 2- _^.. :-*.-- I:* __-_ --.-.:""-,I.- It,, "...,. 

ca - 
1 os 
lyos 

10s 
I 
I 

ias p u e r i x s  ur ia> r-rvisLaa I i ~ r i a r  ias, peisiyliauaa 
de la nncrcia-" A t a l  n m a l  escirpla anbtica. aiinaue desde las  
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mismas se l a  combatiera ardorosamente . . . 

Este mismo cardcter eclectico se observa hasta cierto punto en la: 

l i t e r a r i a s  republicanas. Per0 por regla general, las  revistas de 

republicana,se conforman bastante fielmente a las categorias que 1 

; revistas 

l a  epoca 

remos 

sal ta  el hecho de que las  revistas l i t e r a r i a s  reflejan con verosimi 

l a  diversidad de tendencias podticas que dominaron en 10s aAos inmet 

mente anteriores a l a  guerra. Las "Revistas de creacibn" que hemos 

- Carmen, -' Gallo Verso y Prosa, etc.)  y son indicio de l a  permanenci 

10s aAos republicanos de l a  tendencia purista en la l i teratura.  1 



"Rev1sl;dS ae credciun y crizlcd reTlPjan tambign l a  perduracidn de una 

orientacidn esencialmente estgtica en el ambiente cultural a1 que se  

ailade una voluntad de intercambiar informacidn l i t e r a r i a .  

ci6 niios 

treinta empezaoa a camoiar el concepro ae la 1il;eral;ura corn pacrimonio 

de 

La prolifera- 

in de "Revistas de difusidn" son una indicacidn de que en 10s i 

un grupo select0 para abrirse a un pSblico mds amplio. Como hems 
l i r 3 r l n  3n+nr:-mnn+n 1 3  Xnir3  -n..i.-+3 ..,- 1% Amn-3 .-la l n r  .,ai..Cn "*la 

'ece compartir esta idea seria La Gaceta Literaria. La aparic- 
... . . ... 

i nd lcauu  a z t C c r  : I u i t t e t I C e ,  la u::tLa t e v t a b a  e t 1  la evuba us iua v e l i i c c  y u c  

Par i6n en 

la epoca repuoi.icana ae revistas i i terar ias  en ias cuaies preaomina un 

con 

enc 

amb 

agi 

de 

@ora, u e l  LUIL..CIJLU uc: I Q  I I L W ~ L U I ~  CUIIN Q I Y U  U I V U I L I Q U U  u e  111 r c a : i u a u  

SOC 

sus 

ser 

itenido informativo, articulos de c r i t i ca ,  reseiias, editoriales,  
..rr+3r .. ..r+3r ....lZ..,i,.3" r e  ."..Clri.. r l r  1 3  +..-rik.. e..... ..:"a ..,- ueama y ::uLaa puici i i iLaa,  ea r e t  1eJu ue  :a C c i t a i u : :  q u e  r :ye e t a  el 

iente cultural de estos aiios, que es a su vez manifestacidn de un 

tad0 clima politico y social. 

"l i teratura y polftica" ahuncian el aniquilamiento, a1 menos en esta 

I finalmente, las revistas que llamamos 

-- A-7  ------a- A- 'l- 'lia-."-a...-- -mu A:.,-...-i-rln A- 1 %  - r 3 l i r l = r l  - 
ia l .  Representan una total "rehumanizacidn del arte" que, llevado a 

Sltimas consecuencias, se convierte en una l i teratura  que se pone a1 

,vicio de  un ideario politico determinado. 

Asi que l a  tendencia, a par t i r  de 1930 que hemos documentado en el 

'a i r  hacia unas formas de expresidn mds human 

r e v i s t a s  l i t e r a r i a s  de l a  booca- Par esa- 1 

Capitulo I ,  de abandonar l a  l i teratura  deshumanizada y l a  poesia pura 

Par izadas, est8 reflejada en 

las . _ _  _ _  _ _ _  . . _ _  _ _  _ _  _r _ _ _ _  . _ _  _ _ _  .as revistas l i t e r a r i a s  

republ icanas consti tuyen una fuente imprescindible de informacidn para e l  

cr i t ic0 que quiera comprender a fondo las tendencias poeticas que surgieron 

durante est1 Sa 

importancia que han tenido las revistas de ideas d V d f l Z d U d S  en IUS niuiiiencos 

de t r a n s i c i h ,  ya que generalmente preparan el pCbl. 15 

ntonja han observado l a  
-- -----A_- 

ico, introducen nuevi 



Estos crft icos mantienen que a par t i r  del Romanticismo, para h is tc  
m.,..-.r..lrlrr -.. ..?....r'r.. I..... i-:rr*.. ra-4 - r r r C r n  ....r..rrir 3 1 3  I..-*... 

ideas y ventilan poldmicas que solo mucno mas tarde se  tratan en libros. 

wiar o 

r u n y r s i i u ~ i  ~ u a i q u i e r  i i i u v ~ ~ i i i e ~ i c u ,  as ia  ~ E C L I S . '  ICWI I II a ia Isrrura de 

estas re vista^.^^ CQando se t r a t e  de historiar l a  Cpoca de 1931-1936, es 

necesario examinar el panorama completo de las  diferentes revistas que 

le 

e ~ i ~ ~ i e r ' w ~ i  eii e s u  euuLa ~ar i  inwauui ia  en  l a  n i s z o r i a  oe t soana.  Corn 

t icas 

r---- - . - . . . - - - . . - - - -- 

ha indicado Fanny Rubio, l a  principal v i r tud  de las  revistas pod 
hn c S r l n  1s rla "acisr l i n s r l s r  an 1s nnwarlsrl n a_ -1 s-=- -n-4r -n  

tiempo," lo  cual les  da un indudable in te r& h i s t 6 r i c 0 . ~ ~  Un i n  
_ _ 1 _ >  a%.. . I . - .  .. . . .  .. . .. -.-. 
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tento 

serio ae aeraiiar ia nisroria cuirurai ae ia aegunaa Kepubiica espaiiola 
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NOTAS AL CAPITULO IV 

lGuillermo de Torre, "El 98 y el Modernism en sus rev!ctas," 
Nosotros (Buenos Aires), Nijm. 47, (octubre, 1941) y Pedro Salinas, "El  
concept0 de generacidn l i t e r a r i a  aplicada a l a  del 98" en Literatura 
Espaiiola Siglo Xx, Madrid, Alianza, 1970, citados en Miguel Angel Hernando, 
Prosa vanguardista de l a  generacio'n del 27 (Gece y "La Gaceta Literaria),  
Madrid, Prensa Espafiola, 1975, pdg. 56. 

'Veanse Rafael Santos Torroella, Medio siglo de publicaciones de 
poesfa en Espaiia, Catdiogo de Revistas, Segovia, Grdficas Uguina, 1952 y 
el Nijm. 140-141 (agosto-sept.,  1964) de Poesia Espaiiola que incluye un 
"Indice de las revistas de medio siglo." Es curioso notar que 10s 
trabajos sobre revistas aisladas que publica este nijmero de Poesia 
Espaiiola se centran en las  revistas de 10s aiios veinte y l a s d e l a  
posguerra. No t rae  ningirn estudio sobre las revistas de l a  epoca repu- 
b1i:ana aunque en su "Indice" conste l a  existencia de sesenta y una 
publicaciones aparecidas entre 1930 y 1936. 

3Rafael Osuna, "Las revistas espaiiolas durante l a  Repijblica (1931- 
1936),' Ideologies-and Literature, Minnesota, E.E.U.U., Vol. 2, Nu'm. 8 
(sept.-oct., 19781, pigs. 47-54. 

4Estas revistas anteriores y posteriores a l a  decada de 10s treinta 
s f  han merecido varios estudios que intentan dar una visi6n global de 
el las .  Sobre las  revistas anteriores a l a  Segunda RepBblica, vease el 
trabajo de Domingo Paniagua, Revistas cul turales contempordneas (Madrid: 
Punta Europa, 1964 y 1971) que t ra ta  algunas revistas de principios del 
siglo y de vanguardia. 
primer trabajo que l a s  examinaba en su conjunto fue el  catdlogo de Jose 
Sdnchet publicado en l a  Revista Hispdnica Moderna, N G n .  4 (1959). 
nhero  arriba citado de Poesia Espaiiola contiene entrevistas y reportajes 
extensos sobre mds de 20 revistas de la posguerra. E indudablemente, el 
estudio mds completo sobre estas revistas es el de Fanny Rubio, & 
revistas poeticas espaiiolas (1939-1975) (Madrid: Turner, 1976). Sobre 
las revistas del exil io vednse 10s estudios "Las revistas culturales y 
l i t e r a r i a s  del exil io en HispanoamErica" de Manuel Andijjar y "Las 
revistas culturales y l i t e r a r i a s  de 10s exilados espafioles en Francia," 
10s dos en el Vol. I11 de El exil io espaiiol de 1939 (tiadrid: 
1976). 

representa l a  reciente reedicidn en facsimil de muchas revistas 1iter-a;Fac 
Y culturales de l a  Segunda Repirblica. Mds significativa en este  sentido 
es l a  ser ie  "Biblioteca del 36" realizada por las editoriales Detlev 
Auvemnn y Topos de Alemnia y destribuida en Espaiia por Ediciones 
Turner. Entre 10s t i tulos  ya publicados se  encuentran Hora de Espaiia, 
Caballo Verde para l a  Poesia, Romance, Madrid, Cruz y Raya, Los Cuatro 

En cuanto a las revistas de l a  posguerra, el 

E l  

Taurus, 

5Queremos hacer constar aquf el enorme labor de recuperacio'n que 
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Vientos, E l  Mono Azul ,  Octubre, Leviatdn, Nueva Cultura, Revista de 
Occidente, La Gaceta Literaria y otras. 
en Espaiia por  estas revistas es el exit0 de l a  "Exposicibn de revistas 

Un indicio del creciente inter& 

literarias'espaiiolas del Siglo XX en edicidn facsimil" que tuvo lugar dn 
las  salas de l a  Biblioteca Nacional de Madrid entre el 9 y el 25 de febren, 
de 1979, y durante l a  cual ofrecieron conferencias 10s fundadores y prom- 
tores de algunas de estas revistas: Gerard0 Diego de Carmen y Lola, 
Rafael Alberti de Octubre, Ernest0 Gimenez Caballero de La Gaceta Literaria 
y Josep Renau de Nueva Cultura. 

60mitimos de nuestro estudio una ser ie  de revistas l i t e r a r i a s  de la 
epoca republicana ( E l  Mono Azul, Madrid, etc.)  que por se r  tambign "revis- 
t a s  de guerra" presentan unos problems especiales y requieren un trata- 
miento aparte. Como complemento a es te  estudio, ofrecemos en el Apendice 
E en forma de catdlogo algunos datos t6cnicos sobre mds de 50 revistas 
l i t e r a r i a s  y culturales publicadas entre 1930 y 1936 que hems examinado 
en l a  elaboracidn de este trabajo. 

7Sobre Poesfa vease 10s comentarios de Carmen Herndndez de Trelles, 
Manuel Altolaguirre: Vida y l i teratura  (San Juan de Puerto Rico: 
r ia l  Universitaria, 1974), pdg. 50. 
realizada por Ediciones Turner de Madrid en 1979 con una introduccibn de 
Juan Manuel Rozas. 

por Verlag Topos de Vaduz, Liechtenstein y Ediciones Turner de Madrid en 
1977, pdg. 100. 

Edito- 
Hay una edicidn en facsimil de Poesfa 

8Segun Dietrich Briesemeister en su epflogo a l a  reedicibn hecha 

9Carlos Morla Lynch, En Espaiia con Federico Garcfa Lorca (Madrid: 
Aguilar, 1958), pdg. 236. 

1°Briesemeister, en su ya citado epflogo a H h e ,  pdg. 103, opina 
que el poeta rechazado fue posiblemente Antonio Machado. 

Carmen Herndndez de Trel 1 es , Manuel A1 to1 agui r re  : Vida y 1 i t e z -  
Vedse ademds l a  reedicibn de m e n  facsfmil realizada por la - tura. 

editorial  madrileiia Hispamerca en 1977. 

12Luis Felipe Vivanco en sv introduccidil d l a  reedicibn facsfmil de 
Los Cuatro Vientos (GlashL'tten im Taunus, Alemania: 
mann y Nendeln, Liechtenstein: 

Verlag Detlev Auver- 
Kraus Reprint, 1976), pdg. 11. 

131tArgo~," "Literatura en las revistas ,'I Almanaque Literario 1935 
(Madrid: Plutarco, 1935), pdg. 168. 

14Luis Felipe Vivanco, Introduccidn a Los Cuatro Vientos, pdg. 9. 

15Pliegos Recoletos, Niim. 1 (8 agosto 1932), pdg. 1. 

16Brdjula, Ndm. 1 (feb., 1934), pdg. 3. 

17"Argos," Literatura en las revistas," Almanaque Literario 1935, 
Madrid: Plutarco, 1935, pdg. 166. 
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18Ricardo 6ulldn, "La generacidn de 1936," La invencidn del 98 y 
otras ensayos (Madrid: Gredos, 19591, pdg. 171. 

"Ricardo Gullbn, "La generacibn de 1936," pdg. 171. Vease ademds . . . . .  
-. _ _  ~ ._ . _ _  .___ -.-. - ,," Insula, Nu'm. 295 (junio, 197i), pdgs. 1 ,  5. 

2oAsf opina Jos6 Carlos Mainer en su l ibro Literatura y pequeiia 
*guesia en Espaiia (Madrid: Edicusa, 1972), pdg. 202. 

21aArgos," "Literatura en l a s  revistas ,I' Almanaque Literario 193! 

22.4 veces, Barcelona aparece citado COM el lugar de publicacibn 

Idrid: Plutarco, 1935), pdg. 169. 

- I t L  -I-._ :- I - I  I-&----.( n 1 1 1 - -  .._..1_*-- _ _ _ _  ? z _ v _ _  3 _ _ A _  3 -  I 

5. 

de 
Hoja Lizeraria [CT.  naTaei vsund, Las reviscas espanoias aurame la Pep& 
blica, 1931-1936," pdg. 50). 
de confundir l a  Hoja Literaria madrileiia de Azcoaga, Serrano Plaja y 
Sdnchez . Barbudo _.._ con otra  revista - -  barcelonesa . del . -  mism t f tu lo  que aparecid 

Este error  se debe seguramente a l a  tendencia 

en sept. de 1935 y en l a  cual colaboraron Jose Ferrater Mora, Enrique de 
Juan, Enrique Calleja, Oliver Brachfield, Enriquez, Maeztu y Ferndndez 
Serra. V6ase el Apendice E ,  Nu'ms. 31 y 32. 

Herald0 de Madrid (22 junio, 1933), citado en Jose Esteban y Gonzalo San- 
tonja, Los novelistas sociales espaRoles (1928-1936) (Pamplona: 
y Madrid: Ayuso, 1977), pdg. 64. 

23Pedro Garfias, "Los escritores y el mmento: l i t e r a tu ra  tendenciosa," 

I .  Peralta 

24Letras; Revista sevillana cultural y apolit ica,  Nu'm. 5 (4 abri l ,  

25La Gaceta Literaria,  Nu'm. 75 (1 feb., 193@), pdg. 1. 

26Letras; PeriSdico semanal l i t e r a r io  y de noticias, Plasencia, Nu'm. 1 

27Letras; Periddico semanal l i t e r a r io  y de noticias, Plasencia, Nu'm. 5 

28Noreste, Zaragoza, Nu'm. 14 (Invierno, 1936), s.p. 

29m, Nu'm. 9 (oct., 1934), s.p. 

30Juan Can0 Ballesta, La poesia espaiiola entre pureza y revolucibn 

31Diab10 Mundo, Nu'm 1 (28 ab r i l ,  1934), pdg. 1. 

32"Objetivo u'nico," Post-Guerra, Nu'm. 1 (25 junio, 19271, pbg. 1. 

32Anuncio para l a  "Bib1 ioteca Post-Guerra ,I' Post-Guerra, Nu'm- 2 

1936), pbg. 1. 

( 5  nov., 1932), pdg. 1 .  

(3  dic., 1932), pdg. 2. 

(1930-1936) (Madrid: Gredos, 1972), pdg. 128. 

(25 jul io ,  1927). 
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34VBanse, por ejemplo, 10s artfculos de Antonio de Obregh, "A 
prop6sito de Rusia: La revolucidn l i terar ia ,"  Nueva Espaiia, NQm. 5 
(1 abril  , 1930); Alfred0 Cabello, "Literatura contempordnea rusa," Nueva 
Espaiia, NQm. 26 (11 dic., 1930) y CBsar Vallejo, "Una reuni6n liter* 
en el Leningrad0 bolchevique, Nueva Espaiia, NQm. 36 (18 marzo, 1931). 
Sobre l a  l i teratura  francesa, hay varias notas como las  de A. Habaru 
sobre Manuel Berl y l a  de M i  uel Angel Asturias sobre Robert Desnos, las 
dos en Nueva Es aiia, Ntm.  7 91 mayo, 1930). Los reportajes sobre la 
l i t e r a t d q u e  aparecfan a menudo en Nueva Espaiia 10s firmaba 
generalmente Felipe Ferndndez Amsto .  

35Jos6 Dfaz Ferndndez public6 unos capftulos de su l ibro E l  nuevo 
romanticismo en Nueva Es aiia en el Nu'm. 14 (1 sept., 1930) y en el Nijm. 
15 15 sept., 19&dn Zugazagoitia defendi6 l a  entrada de "La 
mas: en l a  l i teratura," Nueva Espaiia, NQm. 2 (15 feb., 1930). 

36Editada en Liechtenstein por Topos Verlag, con una introduccibn de 
Jose Renau. Nueva Cultura tuvo una segunda epoca durante l a  guerra civil, 
apareciendo entre marzo y octubre de 1937. Yeame tambien 10s comentarios 
sobre Nueva Cultura en Jose Esteban y Gonzalo Santonja, Los novelistas 
- social es espafiol es (1 928-1 936) (Pamplona: 
19771, pdgs. 320-321; y Jan Lechner, El compromiso en l a  poesTa espaiiola 
del siglo X X ,  Parte Primera--De l a  Eerrracidn de 1898 a 1939 (Leiden: 
Pers Universitaire, 1968), pdgs. 97-98. 

' 

I. Peral t a  y Madrid: AYUSO, 

37Nueva Cultura, Valencia, NQm. 10 b i s .  (enero, 1936). 

38Nueva Cultura, Valencia, Nu'm. 11 (marto-abril, 1936), pdg. 8. 

390ctubre; Escritores y Artistas Revolucionarios, N b .  1 (junio- 
jul io ,  1933), pdg. 1,  en l a  edicidn facsimil (Vaduz, Liechtenstein: 
Topos Verlag y Madrid: Ediciones Turner, 1977), con una introducci6n de 
Enrique Montero. Montero observa (pdg. xvi de su introduccibn) que el 
sub-titulo "Escri tores y Artistas Revol ucionarios" parecerfa entroncar 
a Octubre en l a  corriente de organizaciones revolucionarias de escritores 
que aparecieron a r a i i  del decreto del PCUS en 1932, carentes de un con- 
cepto proletario y mds liberales en sus posiciones que las  organizaciones 
suprimidas a par t i r  de esta fecha. S i n  embargo, Cree que Alberti l e  dio 
este  nombre inconsciectemente, pensando en todo cas0 en el nombre de la 
A.E.A.R. francesa, ya que por estas fechas el poeta gaditano no habia 
ingresado aQn en el PCE. Aunque en 10s seis  nu'meros de Octubre no hay 
ninguna indicaci6n de que fuera el drgano oficial  de un grupo especffico, 
I &  Asociacidn de Escritores y Artistas Revolucionarios de Espafia, en 
noviernbre de 1934, declare su intencidn de reorganizarse alrededor tie 
esta revista: 'Voila d e j a  un peu plus d ' u n  an e t  demi 
d'gcrivains comnencai+ a publier en Espagne une revue sur l a  couverture 
de laquelle se dgtachaient, en rouge, ces sept le t t res :  . . . Six numgros, entrecoupes d'interdictions policiPres, formerent Sall 
courte vie. Autour d ' e l l e  renait e t  se raffermit 1'A.E.A.R. espagnole. 
(De una nota firmada por "L' A. E. A. R. d'Espagne," "Octobre rouge dans 
les Asturies," Comnune, Paris, Nirm. 16 (nov., 1934), pdg. 289. 
obstante, Octubre no llegd a reaparecer, siendo su ijltimo nijrnero, el 
sexto, el de  abril de 1934. 

groupe 

'Octubre." 

No 







La a m i s ~ a ~ ,  ~ r a ~ r r r i i u a u  y pa>iu i i  pur ia p u r a i a  q u e  u i i i a  a iteruud y 

sus amigos 10s poetas espaiioles tuvo su culminacidn en l a  colaboracidn y 

composicidn de una revista: En un comen- 

tar io  sobre otra revista de esta Gpoca, Octubre, Enrique Montero ha 

seiialado que, 

Caballo Verde para l a  Poesia. 

(h)a sido un cas0 frecuente en l a  reciente l i teratura  espaiiola 
de 10s alios republicanos que se encuentren islotes que aparen- 
tan significar mucho y son citados y re-citados como pistas 
a una 6poca y, sin embargo, no se conocen a fondo. De aqui 
el calif icativo de 'mitica' que ha recaido en obras culturales 
con mds frecuencia de la necesaria l o  cual es fdcil de explicar 
nor el bache e n  el tiemno aue ha duradn ctiarenta aiios.1 

est1 

Repi 

otra VPT rnm tinn flp lac riavPZ nara n n m r  rnmnrpnflpr  P I  amniPni%= i i rerar io  

revista Caballo Verde para l a  Poesia es verdaderamente uno mds de 

3s "islotes" poco conocidos dentro de l a  historia cultural de l a  Segunda 

iiblica y ha cobrado cierto significado "mitico" a1 ser  citada una y 

de l a  

c r f t i  

--... -. - -  . ----. . .-- . .---.---.- .-- r - . - ~  ---. 

preguerra. Ya hemos mencionado en nuestra introduccidn a varios 

cos, entre ellos a Miguel Angel Hernando o a Jose Luis Can0 que e s t i m  

in embargo hay que reconocer que el nombre Caballo Verde para l a  Poesia 

iene una resonancia inmediata, como indican Bartolomg Cantarellas y 

i i l io  Gene, "debida mds a1 aura legendaria de l a  que se l e  ha adornado 
. .  . .- -. . ..a -- . ~ ~ . - 2 - - 2 - - L .  

de Caballo Verde se debe en gran parte a l a  

studiosos de l a  l i teratura  para consultar li 
..n ? 0 7 A  .... ..Airik.. C s r e l m i f  4 CY weA,..-.iA<e~ 

S i  

t i  

En 

que a un conocimlento real o una vaioracion critics:." ti  aesconocimienro 

real dificul tad que han tenido 

10s e a revista hasta su reimpre- 

sidn 1 2 f . ,  suIcIvI1 ,aLa, l t , , l .  ,cuuc,uIJimo nirmero de ejemplares 

de Caballo Verde existentes en bibliotecas, pirblicas y privadas, l a  ha 

convertido en una revista poca conocida per0 a menudo citada y comentada, 

errdneamente a veces, a traves de fuentes ~ e c u n d a r i a s . ~  
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- _ _  

en realidad l a  revista cor 

a su amigo Hector Eandi, 
~ .._-_ .e- c 

A pesar de que el primer nu'mero de Caballo Verde- no apareci6 hasta 

el mes de octubre de 1935, 

proyecto que llevaba gestando Neruda desde su vuelta de l a  India a Chile 

en 1932. En una carta expresd sus deseos de 

publicar una revista l i r e r a r i a  que se  iiamaria Laballo Verde. 

trespondia a un viejo 

Le apoyaba 

dente en 

er6 y 10s 

r a cab0 

*oyecto un joven poeta espaiiol, por esas fechas resil 

Jose Maria Souvirbn.6 E l  proyecto inicial  no prospi 
- . .  . - 

en este  pi 

Santiago, 

dos poetas tuvieron que esperar t res  aiios hasta poderlo Ileva 

entre 10s amigos de Madrid. 

i r r e  tenia l a  idea de crear unt 
- . .. . . .. . . -  . . .  

.+ -+ .* ""...., .C" I I I - "  ""-"- , 7..- .. ..I..... "-",-."" 7 

lue dirigiera el proyecto. "Tu' eres el 'u'nico que pui 

, ser& el d i r e ~ t o r . ' ~  Asi que, l a  revista nacid de 
.- . 

Aunque Neruda ya pensaba dar vide a su "caballo verde," el verdadero 

fundador de l a  revista fue el poeta-impresor Manuel Altolaguirre. 

Neruda cuenta que Altolagu 

E l  mism 

a nueva revista de 

poesfa, qlin e n  hahqan retinitin "tntincs* v nttn nanian dtarqdir ln  nue  Neruda 

serfa el c ede unificar 

todo esto,  un doble 

proyecto: el de Neruda por un lado y el de Altolaguirre por otro; a1 

t i t a m n n  nitta tnrlnc l n c  nntatac An1 nrtinn rlocnahan ntt ta  N t a r l t r i a  arent,ara su " . + m a y "  7."- ""-1- ."_ r"-"-- --. 3. "r" ----..I".. 7"- ..-. I-- -"-r. 

direccibn. 

Caballo Verde fue impreso en un t a l l e r  instalado en l a  cas 

7"- . .-. ..I.. -. ,."...I. - -.. .-. "..'"', b.. . -"..b, "" "+ ... - 1 . 1 " -  .I/ 

enjugando el rostro de Jesiis ensangrentado, se anticipd a Juan 

y hasta realize l a  prisera tricromia En "La Verdnic 

a de Alto- 

laguirre y Concha M6ndez en el niimero 73 dr- l a  cal le  Viriato en Madrid Y 

nitta l l o v a h a  el nnmhrta " l a  Vtariinira Ittan rtarttnrrln A n  l a  c a n t a  Tujer que, 

de Gutenberg 

a'' Altola- 

guirre y Mendez manejaban una nueva imprenta, importada personalmente pOr 

ellos de Inglaterra y que era por esas fechas una de las mdquinas tipogrd- 

ficas mds modernas rime ros 



p r o y k ~ ~ u s  rraiiLauus ~ I I  r s L a  iiiiprwiuz ursp&S de l a  vuelta de 10s Alto- 

laguirre de Londres en junio de 1935. 

Neruda cuenta en sus memorias que l e  gustaba "ver a Manolito, siempre 

lleno de r isa  y sonrisa, levantar 10s tipos, colocarlos en las  cajas y 

luego accionar con el pie l a  pequeiia prensa tarjetera." Este impresor 

PUS 

braba poner en todas sus revistas l i t e r a r i a s ,  siempre reconocidas por su 

a l t a  belleza tipogrdfica. Sobre l a  distribucidn de Caballo Verde, sabe- 

mos que a veces Altolaguirre llevaba 10s ejemplares de l a  edicidn en el 

Caballo Verde el cuidado y esmero que acostum- 

coche-cuna de su hija Paloma. "Los transeiintes l o  piropeaban: --Qua 

pap8 tan admirable! Atravesar e l  endiablado trdfico con esa criatura!" 
._ _ -  . - . - -  .. . - . - - -  - - . ..- . 

9 

La edicidn de cabaiio Verde ia asteaban Altolaguirre y Concha Mandez y 

l a  

con 

revista se vendfa generalmente en librerfas,lO y ,  corn consta en l a  

traportada del primer nu'mero, a1 precio de 2'50 pesetas el ejemplar. 

Aparecieron un total  de cuatro niimeros de Caballo Verde que corres- 

den a octubre, noviembre y diciembre de 1935 y enero de 1936. Su 

matn nn Aeficrre miirhn tip l a c  tiernAc r e v i c t a c  l i t e r a r i a <  tie r i p r t a  F a l i -  

Pan 

for ...___ .._ __. ._. _ ...__.,_ __  .__ __...__ . _. .____ . .__._. .__ _ _  _._. __ __. . 
dad que se  publicaban por entonces en Espaiia. Cada niimero estd impreso 

en cuadernos de aproximadamente unas veinte pdginas, sin numerar, y mide 

29 x 23 cm. (11 1/2 x 9 pulgadas)." La portada es de color beige y el 

papel uti l i tado es de a l t a  calidad. Caballo Verde se imprimid en vdrias 

t intas (roja, verde, negra y azull y en caracteres Bodoni , conocida pre- 

dileccidn de Altolaguirre. 

en l a  revista alternando varios tamafios de tipos (principalmente de  10, 

12, 14, 18 y 24 puntos) de caracteres Bodoni y Bodoni i tdl icas  con ultra- 

Bodoni y ultra-Bodoni itSlicas.12 (Fig. 1 )  

Este impresor logrd una amplia variedad visual 
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Otro aspect0 del f o n a t o  de Caballo Verde que aumenta su belleza es 

el us0 de dibujos para i l u s t r a r  cada nu'mero y que son obras de t res  artis- 

tas: Jose Caballero, Jose Moreno Villa y Ram611 Pontones. De estos tres, 

s t ica  es 

speras de 

quizds el  que se  conoce mds hoy dia en EspaRa por su labor a r t f  

Jose Caballero. Nacido en Huelva en 1916, 11eg6 a Madrid en v i  
1 -  *--l----:A- A- 1- Cr-....ll- O--m%.l+-- *=-_ <- :A<- -  1- ------- i a  puLiaiiiaLiuii us i a  asyuiiua ncpuuiit.a p i a  i i i ic iar  i a  c a i i c ~ a  de 

ingeniero industrial, per0 abandon6 sus estudios para ingresar en el 

bido, por Federico 

- ---- -- _ ~ -  _ _ _  _ _  _ _  - _ _ _  . iz6 escenograffas 

para representaciones de E l  cabal 

retablo de las  maravixas, de Cervantes y E l  rob0 de l a  o l l q  de Lope de 

Rueda. I I obra mejor 

de Vega; lero de Olmedo, de Lope 
-~ 

La amistad entre Lorca y Caballero data de 1932 y su 

por Ignacio Sdnchez Mejfas de Lorca en l a  edicidn de Cruz y R; 

cada en 1935. Era gran amigo tambien de Alberti, Miguel'Herni 

RiiiZiia1 v Am n+mc a r f i c t a c  As1 n n m a n t n  en- M a n t i a  M a l l n  w A1 

conocida ae esa epoca es la porraaa para l a  primera eaicion de Llanto 

iya, publi- 

Endez, 

en Caballo Verde perdur6 en su obra hasta 10s aiios cuarenta. 

v i v i r  en l a  inmediata posguerra, trabaj6 en decorados de teat? 
Cn l a  rlbraAa AP 1aFn a1 AS .lncd r.ksllarn en + n m n  ,.=As 

total  representada por su ser ie  "CTrculos ,Ii realizada entre 

1975.13 

chez. La fuerte carga surrealista que se aprecia en sus colaboraciones 

Para scbre- 

D y cine. 

1 u  yc..uyu Uz =, u= us uuas yuyuIIsIv bwIIIu vez mds 

abstracto y expresionista hasta desenbocar en una etapa de abstraccidn 

1970 y 

EISP n m h a h l n m a n + s  a t r r r v b c  A n  CII  s m i n n  I l s r r f n  l n r r n  cnm I u c  v.IwuUv.rrll-..u- ulll,yu uu,b,u Lw,ba \.,,d Jose 

Caballero 11eg6 a conocer a Neruda y a colaborar en Caballo Verde, Y SU 

amistad con el poeta chileno d u d  hasta l a  muerte de este Qltimo en 1973. 

En 1971 Neruda escribid el poema "A Jose Caballero desde entonces" (que 
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citamos en el Capitulo 111) para se r  inclufdo en el  catblogo de una 

exposicidn de l a  obrii del ar t is ta .  Le califica de "pintor terrestre  

y celest ia l ,  / con una mano en l a  t r is teza y l a  otra en l a  luz . . .I* 
y lo ve en esta epoca como el  'I. . . mbs entrado en l a  t i e r r a ,  / en el 

color, en el silencio, / enamorado, anaranjado, / viviendo un sol sobre- 

viviente.1~14 

Las viiietas atribuidas a Caballero que aparecen en Caballo Verde 

son en total  cuatro. En l a  pdgina 7 del primer niimero hay un dibujo que 

parece representar el cuerpo, sin cabeza, de un caballo con su larga cola 

(Fig. 2).15 Est8 impreso, a1 igual que el poema que l e  acompaiia, "La 

tristeza" de Aleixandre, en t inta  azul. En l a  pbg. 16 del mismo nu'mero 

aparece e1 segundo dibujo de Caballero, dos instrumentos de cuerda, con 

l a  parte superior de un arpa en el  fondo (F ig .  3). 

poema de Miguel Hernbndez, "Vecino de l a  muerte," y estd impresa en negro. 

En l a  pdg. 10, l a  tercera viiieta de Caba!lero contiene l a  figura de un 

caballo entre dos cabezas tiurnanas (Fig. 4). Debajo del caballo hay dos 

manos, la derecha seiialando con el dedo meiiique a l a  l e t r a  "P" que esta 

marcada en l a  mano izquierda. 

Esta viiieta sigue a1 

Este dibujo, a t inta  negra, sigue a1 poema 

"Estos son 10s oficios" de Arturo Serrano Plaja. 

- Verde contiene en l a  pdg. 39 una cuarta figura de Jose Caballero, un 

dibujo a t inta  negra de un caballo que anda entre l a  luna y una estrel la  

fugaz (Fig. 5 ) ,  y que sigue a1 poema "Oda a Lautr6amont" de Luis Enrique 

E l  Niim. 2 de Caballo 

Delano . 
En el Niim. 3 de Caballo Verde aparece un s610 dibujo en l a  p8g. 54, 

Representa l a  cabeza de un a1 final del poema "Yo sell de Concha Mendez. 

hombre y un caballo que flanquean, cada uno a un lado, una ser ie  de  

objetos: el tronco de un  brbol, una torre y un edificio (F ig .  6). Aunque 



175 

no conste en l a  revista l a  paternidad de este  dibujo, l a s  le t ras  

o "J. C." que aparecen a pie de l a  viiieta, e l  e s t i l o  surrealista 

tecnica con que est8 realizada indican que se t r a t a  probablemente 

obra de JosB Caballero. 

E l  poeta y pintor Jose Moreno Villa es citado a menudo corm 

de 10s dos dibujos que aparecen en el Miim. 4 de Caballo Verde, nin 

el cual se publica un poema suyo, "Cartas sin correo."16 Los dos 

y 8) representan caballos y siguen a1 poema de Moreno Villa (pdg. 

a1 de Eugenio Mediano Flores, "Pero mueren las  alrnas" (pdg. 78). 

impresos en dos colores, negro y verde, y su forma parece indicar 

el original estaban pintados con brocha y en acuarela o t i n t a  chi 

Para apoyar l a  teorya de que estos dibujos son, en efecto, obras 
._ ..___ . . . . .  . - .  . 

el NCm. 11 (verano, 1935) de l a  revista Noreste de Zaragoza (Fig. 

tecnica empleada en el dibujo de Noreste dif iere  un  poco, ya que I 

parecido entre 10s t res  dibujos es extraordinario. La forma de 1% 

lomo y cola del caballo en l a  Fig .  8 de Caballo Verde corresponde 

del caballo central en la Fig. 9 de Noreste. Asimismo, el cue110 

caballo en l a  Fig .  7 tiene l a  misma forma que el caballo que aparl 

l a  rlorarha rlcl rlihtiin rlc l a  r c v i z i a  tarnon7ana. Pnrlria t r a t a r s e  

"1.C" 

Y l a  

de una 

autor 

mero en 

(Figs. 7 

73) Y 

Estdn 

que en 

na . 
de 

Moreno v i l l a ,  presentams otro aiaujo suyo puaiicaao unos meses antes en 

9). La 

Moreno 

por l a  proximidad de las fechas de publicacibn, de una ser ie  de 

que Moreno Villa realizaba en esa Bpoca. 

E1 tercerdibujante de Caballo Verde fue Ramen Pontones que 
. . . .  . . . . . . .  .. I - .  .a, c . .  --.. ....... "' ............ r-. __-- ........... \. .a- - - * -  -- -- 

qiie es te  d i b u j o  no haya sido reproducido en l a  reedicien en f a  

col abed 
rnn tin ninttin en i a  rnnrrannrrana  PI aim. / [ p i a -  t i i t .  t+ ac lamentar 

csimil de 
- . . . . . .  
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La estructura de cada niitnero de Caballo Verde es siempre 1 

e abre con un ensayo de Neruda en prosa, a1 cual siguen una se 

- 1 s h n r s r i n n s c  n n b t i c a c  C i  l a  rairicta r a h a l l n  V a r r l a  nara l a  D 

aiiola de esos afios, es debido principalmente a l a  poetica 
-i*...3.i3 mi..r..r(5 .... lnr  -m~inm,.e -i.. rills s-rshs- 

a misma: 

lrie de 

C I , , ~ ~ . , ~ ~ . . ~ . , ~ ~ ~ ~  v.v=b.ru-. ,- y y y v i l v  . _ I Y b  r...v #'oesia tuvo 

un impact0 en el mundo l i t e r a r io  de Madrid en 1935 y 1936, y s i  ha sido 

citada como clave para comprender 10s cambios acaecidos en l a  poesia 

esp de impureza 

primeros nu'meros de l a  revista. E l  que de hecho cimentd esta po6 

aparecid en el primer nu'mero de Caballo Verde en octubre de 1935 bt 

U I O  -3oore una poesia s in  pureza -: 

Es muy conveniente, en ciertas horas del dia o de l a  
noche, observar profundamente 10s objetos en descanso: 
ruedas que han recorrido largas, polvorientas distancias, 
soportando grandes cargas vegetales o minerales, 10s 
sacos de las carbonerias, 10s barri les,  las cestas, 10s 
mangos y asas de 10s instrumentos del carpintero. De el los  
se desprende el contact0 del hombre y de l a  t i e r r a  como una 

las 

1arciAn nara nl tnrtiiradn nnnta 1Crirn 1 ac ciinnrf3-inc 
usadas, el gasto que las  manos han iaflingido a las  cosas, 
l a  a m s f e r a  a menudo trigica y siempre pat6tica de estos 
objetos, infunde una especie de atraccidn no despreciable 
hacia l a  realidad del mundo. 

La confusa impureza de 10s seres humanos se percibe en 
ellos,  l a  agrupacibn, us0 y desuso de 10s materiales, las  
huellas del p i e  y 10s dedos, l a  constancia de una atm6sfera 
humana inundando las cosas desde lo  interno y l o  externo. 

Asf sea l a  poesra que buscatnos, gastada como por un 
acid0 por 10s deberes de l a  mano, penetrada por el sudor y 
el humo, oliente a orina y a azucena, salpicada por las  
diversas profesiones que se  ejercen dentro y fuera de l a  
ley. 

manchas de nutricidn, y actitudes vergonzosas, con arrugas, 
observaciones, sueiios, vigil ia ,  profecias, declaraciones de 
arnr y de odio, bestias, sacudidas, idi l ios ,  creencias poli- 
t icas,  negaciones , dudas, afirmaciones, impuestos. 

La sagrada ley del madrigal y 10s decretos del tacto, 
olfato, gusto, vista, oido, el deseo de just ic ia ,  el deseo 
sexual , el rufdo del oceano, sin excl u i  r del i beradamente 
nada, sin aceptar deliberadamente nada, l a  entrada en l a  

Una poesfa impura.caiia un t ra je ,  corn un cuerpo, con 
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profundidad de las  cosas en un acto de arrebatado amor, y 
el product0 poesia manchado de palomas digitales,  con huellas 
de dientes y hielo, roido t a l  vez levemente por el sudor y 
el uso. Hasta alcanzar esa dulce superficie del instrumento 
tocado sin descanso, esa suavidad durisima de l a  madera mane- 
jada, del orgulloso hierro. La f lo r ,  el tr igo,  el agua tienen 
tambien esa consistencia especial, ese recuerdo de un rnagnificl 
tacto. 

t a l i s m ,  perfectos frutos impuros de maravillosa calidad 
olvidada, dejados atras por e l  frengtico libresco: l a  luz 
de l a  luna, el cisne en el anochecer, "corazdn mio" son sin 
duda lo  poetic0 elemental imprescindible. Quien huye del 

Y no olvidemos nunca l a  melancolia, el gastado sentimen- 

mal gusto cae en el hielo. f7 

En el primer parrafo Neruda hace notar una ser ie  de objetos quc 

para e l ,  sirven de "leccidn para e l  torturado poeta": las ruedas qi 

han sorportado cargas vegetales o minerales, 10s saclis en las  carbo1 

10s barri les,  las  cestas, 10s instrumentos del carpintero. Es el CI 

tacto que el hombre tiene con estas cosas lo  que les  da vida y tona' 

Ha quedado en el las  una patina, algo del ser  humano, de su sufrimiei 

que refleja l a  realidad del mundo. Can0 Ballesta ha observado que I 

II-..:,,c-~:X~ I.=,.:- 1 -  w n % l i A a A  -u+,.w:n.. ,.-- ---c....- h<-:--Il .Ir 1 .  

Kel lerman que "considera a l a  poesia espafiola especialmente marcad 

l a  'tembtica de las cosas.'"'* Corn dijo G u i l l e n  en su CZntico, 
11 cin r.mh3mn r-..,. n=ii--~- -.....r+.. -..- 1 -  e~..-.--:x.r 

10s poetas de l a  generacidn de 10s veinte sentian hacia las  cosas 

debia a su deseo de "rehuir la proyeccidn directa de lo  personal, 

c r i s i s  espiri tual ,  su derilusi6n ante l a  vida." Si "el e je  de est  

l i r i c a  no es el yo sino l a  realidad exterior" es porque estos poet 

querian al;artarse de l a  poesia condicionada por el "yo." En cambi 

Neruda en su manifiesto va hacia las cosas precisamente porque "de 

D 

e ,  

ue 

nerfas, 

m- 

lidad. 

nto 

?s t a  

UI iciiCat.~ui~ ~ i a ~ i a  i a  I C U I  iuau CALCI IUI s s  uiia p u s ~ u i a  uaa1c.a .IC 135 

n n n f a c  tin l a  n n n n r a r i i i n  tin1 77 P i t a  tamhibn a 1  r r ; + i r n  a l n m l n  Wilhejm 

la por 

'Depend0 

us iaa ~uaua. J I I I  siiiuaryu, kaiiu I J ~ I I E J L ~  avuiica LIUC i a  a ~ r a ~ L i u i I  que 

se 

su 

a 

as 

0 ,  

ell05 



osrrinir "rinnprwnnn-" n i  inr i i ivo onrra ciic nh7ntnc da incnirar i f in  n n i t i r a  

oderna que tanto fascind a 

---. -..--...--- ... ...-....,- _.."._ -"- .,-Qb".,- "k , " - ~ ' l Y ' . V , .  pJ\-*,.dA 

a1 autombvil, el proyector de cine n i  otro objeto del mundo de l a  tenica 

m 10s poetas vanguardistas. Neruda s e  f i j a  en 

10s "instrumentos" del hombre, no en las  mdquinas. 

ruedas, sacos, barri les,  cestas, son 10s que debe cantar el poeta porque, 

como indica Neruda en el segundo pdrrafo de su ensayo, reflejan "la 

Estos materiales, 

---e ..__ : __.__-_- -I- ----- L II - - -I-- -- 1-- L -.I*-- 3-3 II - -  ~uniusa iiituureu ae ius seres nuntanos va oue I ievan tas nuei ias aet - u s ~  

y desuso." Las cosas no tienen significado en s i  sino que cobran valor 

en funcidn de su contacto con el hombre. 

En 10s demds pdrrafos del manifiesto Neruda muestra l a  riqueza de 

material humano que ofrece l a  poesia impura. 

pone incluye no s610 las cosas manipuladas por  el hombre, sino que 

requiere ademds un contacto directo con el y con su vida cotidiana. Debe 

ser una poesia "gastada . . . por 10s deberes de l a  mano," "penetrada por 

el sudor" y "salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro 

Y fuera de l a  ley." Sigueaesta afirmaci6n una l i s t a  de elementos que 

deben entrar en esta poesia impura: 

profecias, declaraciones de a m r  y odio, i d i l i o s ,  creencias polit icas,  

dudas, afirmaciones, etc.; todas l a s  situaciones en que se encu 

Porque l a  poesia que pro- 

observaciones, sueiios, vigi l ia ,  
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'uelto el ser  humano a l o  largo de su vida. Neruda 

lectos feos de l a  vida, estos asuntos tradicionalme 

ltipo6ticos," y no intenta idealizar a1 hombre. La 

impurezas y las  imperfecciones del hoinbre: las  
. . ._ ,- - _.-_ _ _  .-- 

env I tampoco excluye los 

asp bnte considerados 

"an I poesfa impura refleja 

1 as 'manchas de nutricibn,H 

el n i n r  a n r i n a  n a a n i r ~ n a .  oue es la muerre. v ias "actitudes vergon- 

zos igrada ley del madri. 

9' Neruda y tern& 

t i r a z  rnmn - P I  nesen n~ itiFncia:- -et aeseo sexual- a --el rufdo del 

xcluir deli- 

poesfa impura 

las tonali- 

usto, vista,  ofdo") tambi6n entran en l a  poesia que propone 

tos motivos po6ticos en combinac ocCano. " Todos es :i6n, "sin e 

beradamente nada, a a.crpicai IusI auaiiisiiics Iluud" dan a 1.3 

las  caracterist icas de un instrumento capaz de ofrecer todas 

dades humanas. 

A1 final de su ensayo Neruda acaba por rehabili tar dos e 
..-*A:--- ----A:-----&- -7:-:-..A-- A- 1.. ..---s.. -..-.. A* 7 -  AX- 

a melancolia y el sentimentalismo, que califi t  

npuros de maravillosa calidad olvidada." Est1 

qt ivnz  nnbticns de l  mndPrnismn- l a  1117 d e  l a  ' 

"corazbn mfo ,It son para Neruda el e 

a. Y por s i  estos principios llega 

mantica o porque muestran una absol 

l o  antedicho can l a  afirmacifin- "nit 

1 ementos 

~ U ~ L I L U >  U ~ ~ L L I L ~ I I I ~ I I L ~  et iiiiitiauua ue I U  uueaia pura ur  i a  oecada anterior: 

1t ca de "perfectos frutos 

i i  

mc-. _ _ _  
cer y el 

l a  poesf 

carga ro 

subraya ._  ._  _ .  ,-ien huye del mal gusto cae en 

el hi el o .'I 

DS, junto a 10s antiguos 

_I _ _  .__ _ _  _ _  luna, el cisne en el anoche- 

mentos imprescindibles para 

sen a escandalizar por su 

uta f a l t a  de pudor, Neruda 

Es obvio que l a  poesia "impura" propuesta por el poeta chileno en 

Madrid en 1935 difiere mucho de l a  que se  escriDia en Espaiia en 10s 

Dltimos aiios de l a  decada del veinte. En 1926 Guillen escribilj "Poesia 



Ida conciencia y elimina 10s menos significativos . . . 111 9 

el aoema imouro. seaiin e l  formulario de Neruda. no aoera t8 

pura e5 Luau IU que peniiariere eri e i  pueiim uespues ae naDer eiiminaao roao 

lo que no es poesfa." Y Ddmaso, unos aiios despues, a1 describir el tra- 

bajo del poeta afirm6 que "Resuelve en palabrts 10s elementos de su pro- 

fun En cambio, 

e n -  r _  , . _ _ ~  - - - - - - - _ _ _  I -  _ r _  - _a1 proceso 

de depuracibn, no se elimina n i  se incluye deliberadamente nada. 

motivos de esta poesia no brotan de l a  "profunda conciencia" del poeta 

sin0 Di ego 

afinno que l a  raesia es 'wear i o  que nunca verenius,--~ er poeca impuro 

tendr esia. 

Todos 10s aspectos del v i v i r  humano y todas las  cosas intimamente ligadas 

a1 hc S i  Rafael 

Alberti riego a iamentar que la poesia ae su epoca gongorista, con toda 

su be n t i m i  en- 

Los 

to,'!i 

menta 

que surgen de l a  realidad cotidiana del hombre. S i  Gerard0 
e - - .- I.-.-*- - I.#. - .. - ,,7n . 

-fa que responder: Crear de lo  que siempre vemos, est0 es l a  Po 

imbre entran dentro de l a  poesia impura que propone Neruda. 

klleza formal, "se apoderd de mf hasta casi petrificarme el sei 

!' Neruda abrird su poesia impura no s610 a1 sentimiento sino i 

ilismo y a l a  melancolia y a todo l o  que es humano. 

q i n  ernharnn. c e r i a  arriinen rnnciderar  a c t a  nndtira da irnniira7; 

o insbli to y completamente revolucionario en el mundo l i t e r a  

0 de 1935 y 1936. Las ideas de Neruda encajan perfectamente 
tmnrlanr+= m,!.h,,msn4*srl,.ms n,,s ..imnr r3n++,, in T rl 

sl senti- 

ontraban ya incorporados en 1935 a l a  poesia de muchos poetas esp 

gados en l a  d6cada de 10s veinte a1 e s t i l o  de 10s "puros." E l  va 
_ _  

-... -...--. =-., -_. .- -. . -..-" ""...,."_. -. _-"- r-.-'."- -- .... r". -A corn 

a1 g r io madri- 

1 eii dentro de 

la ccIIucIIb.Iu ISIIUIIIu,lILa.VVIa LVIIIV vI1l.Va cll b a y #  culV A, ,ominaba 

en Espaiia a par t i r  de 1930. Y algunos de estos elementos "impuros" se  

enc aiiol es 

ape 1 or 

de l a  introducci6n de Neruda a1 prinier niimero de Caballo Verde Para l a  

- Poe vez estas ideas en forma 

de I _ _  - - I  - -  - 1-- -- - -- _ r _ _  _ _ _  - en 10s poetas mas jdvenes. 

Comentando l a  batalla que Neruda "entablb por aquellos aiios contra la 

reside en haber presentado por primera 

manifiesto. hecho oue tuva s u  reoercusidn 



ndo 

afirmado: 
F I  rnanifiactn fin Naritrla titvn tin a r i o r t n  oY+ranrn?nar-n- nns -. s....,... IL I""  "L .I_. Y I I  ""." ".. ..".... "V -"".-". .......a .", I." 

confirm6 en nuestras creencias a 10s gue Grams jdvenes y 
nos abrid perpecti vas insospechadas. 2,- 

Con el t i t u l o  "Los temas," Neruda desarroll6 aGn m8s en el 

nGmero de Caballo Ver* (nov., 19351 l a  podtica de impureza e s t  

segundo 

ablecida 

por su primer manifiesto: 

Hacia el camino del nocturno extiende 10s dedos la gr ,  
estatua fdrrea de estatura implacable. Los cantos sin con 
sul ta ,  las manifestaciones del corazdn corren con ansiedad 
CII r lnminin.  l a  nnrlnrnca a c t r n l l a  nnlar  a1 a l h n l i  n lannta  

ave - 

las  grandes sombras invaden el azul. 

E l  espacio, l a  magnitud herida se  avecinan. No 10s 
cuentan 10s miserables h i jo s  de las capacidades y del tic 
tiempo. Mientras l a  infinita luciernaga deshacs en polvc 
diendo su cola fosfckea, 10s estudiantes de l a  t i e r r a ,  1c 
seguros gedgrafos, 10s empresarios se deciden a d o n i r .  
abogados, 10s destinatarios. 

Znln znlamrwfe alniin rnmtinr anric innadn on mptiin tic 

io  del corazbn. 

del corazdn nos pertet.xe. Solo solamente 

fre- 
mpo a 

ar-  

Los 
)S 

-"." --." ...-.. "- .-.=.".. ------ * .-r. ." ..,...-_" _.. ...- ".- -2 10s 
bosques, agobiado de aluminio celest ia l ,  estrellado por furio- 
sas es t re l las ,  solemnemente levanta l a  mno enguantada y se 
golpea el s i t '  . - 

E l  s i t i o  desde 
a l l i ,  con auxilio de l a  negra noche, del otoiio desierto, salen, 
a1 golpe de  l a  mano, 10s cantos del corazdn. 

Como lava o tinieblas, como temblor bestial , corn 
campanada sin rumbo, la poesia mete las manos en el miedo, 
en las angustias, en las  enfermedades del coraz6n. Siempre 
existen afuera las  grandes decoraciones que imponen l a  sole- 
dad y el olvido: drboles, estrellas.  E l  p t a  vestido de 
luto escribe temblorosamente muy sol i tar io .  $5 

Aqui ,  Neruda vuelve a subrayar el papel importarte que juega e !1 senti- 

miento en su poesia: el s i t i o  del coraz6n pertenece a1 paeta y "a1 

golpe de mano" salen "10s cantos del corazdn." Insiste,  adem6 
11 c n l i f s r i n  Am1 ni rnksrnr  nn$+irn I71 nns+s +r= 

IS, en el 

cardcter grave I * u I  qus,,aL.s, ,,uc'.,Lu. L ,  ,,ucca '.,,baja "con 

irz orosamente 



muy soli tario." A1 mismo tiempo, encuentra alrededor suyo, elementos 

en l a  naturaleta que "imponen" este  estado de soledad y olvido como 10s 

Zrboles, o las  estrellas.  

En el tercer n h r o  de Caballo Verde de diciembre, 1935, Neruda define 

l a  postura que debe asumir e l  poeta en el  mundo actual en su ensayo "Con- 

ducts y Poesia": 

Cuando el tiempo nos va comiendo con su cotidiano 
decisivo rellmpago, *y las actitudes fundadas a las confianzas, 
l a  fe ciega se precipitan y l a  elevacidn del poeta tiende a 
caer COM el mds t r i s t e  ndcar escupido, nos preguntamos si 
ha llegado l a  hora de envilecernos. 

La dolorida hora de mirm COM se sostiene el hombre a 
pur0 diente, a puras uiias, a puros intereses. Y c6mo entran 
en l a  casa de l a  poesia 10s dientes y las  uiias y las ramas 
del feroz &bo1 del odio. 

iEs el poder de l a  edad o es,  ta l  vez, l a  inercia que 
hace retroceder las  frutas en el borde mismo del corazbn, 
o t a l  vez 10 "artist ico" se apodera del poeta y en vet del 
canto salobre que las profundas olas deben hacer sal tar ,  
vemos cada dfa a1 miserable ser humano defendiendo su 
miserable tesoro de persona preferida? 

La piedra que han mordido el l6gamo y l a  angustia florece de 
pronto con estruendo de mar, y l a  pequeiia rosa vuelve a su 
delicada tumba de corola. E l  tiempo lava y desenvuelve, 
ordena y continiia. 

las pequeiias conspiraciones del silencio, de 10s pequeiios 
f r ios  sucios de l a  hostilidad? Nada, y en l a  casa de l a  
poesia no pennanece nada s ino  lo ?ye fue escrito con sangre 
para ser escuchado por la sangre. 

iAya el tiempo avanza con ceniza, con a i r e  y con agua! 

Y entonces, iqu6 queda de las pequeiias podredumbres, de 
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realidad cotidiana, "tiende a caer corn el 116s trir 

Neruda pregunta s i  no habrd llegado l a  hora de "em 
. -  

Tres son las ratones que ofrece para explicar e l  apocami 

E l  ander de l a  edad ea uno de ellas. Una edad. una Paaca a06 

;te ndcar escupido" y 

rilecernos," que implica 

una solidarizacidn de l a  poesia con todos 10s aspectos de l a  vida humana. 

iento creativo, 

-. -- .- ---- -- -- - - - - - - _  - - _ r _ _ _  , _ i t i c a  con sus 

preceptos ya establecidos puede ejercer una fuerte influencia sobre un 

poeta aislado. restdndole l a  capacidad creadora individual que l e  harfa 

la se refiere f a l t a  para poder l levar l a  corriente contraria. 0 quizds Neruc 

a m F  a l a  @dad de1 aneta- en e1 cpntida de oue el nneta dp'avac 

no suele mostrar una propensidn ante 10s cambios. La inercia 

toeta en l a  misma direccidn y hace diffci l  cualquier cambio 
. -  . .  . . .  . . . .  . 

:OM ocurrid con muchos poetas espaiioles que siguieron 10s pr 

'el ar te  par el arte" y de l a  "poesia pura" en l a  epoca anter 

. 
cr i t icos  han interpretado esta referencia a "persona preferid 

alusidn a Juan Ram6n JimBnez. 
cI. -1 r,,ar+n n~n. .a~n A- ih-am,i,,-+3 ., nn,e:3~~ N , . ~ . , A ~  :..A:- 

con agua." La poesia pura (" la  pequeiia rosa") desaparece ("vuei 

delicada tumba de corola"). En su lugar "florece de pronto COI 

LII 5 1  cv  put l u l v  uc buiiuucLa I pucaga lv=guua l l lul ia que 10s 

tiempos cambian para l a  poesfa: "el tiempo avanza con ceniza con aire Y 

Ive a su 

1 estruendo 

mordido el l6gamo y l a  angustia." El tiempo continiia su marcha, l ava t  

desenvuelve y ordena el mundo, y Neruda afirma que a1 f i n a l  no quedard 
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nada de las  conspiraciones del silencio Y 

poetas. En cuanto a l a  poesfa, permar 

sangre para ser  escuchado por l a  sangr 

E l  pr6logo que Neruda pus0 a1 cua 

iecerd s610 "lo que fue escrito con 

-.'I 

lrto nu'mero de Caballo Verde en enero 

de 1936 es un poema en prosa dedicado a Gustavo Adolfo Bdcquer en el p r i -  

mer centenario de su nacimiento: 

6. A. 6. 

(1836-1936) 

. . . a l l ?  cae l a  lluvia / con un son eterno . . . 
Esa mano de madreselva ardiendo inunda el 

crepu'sculo con hum lleno de l luvia,  con 
nieve llena de lluvia, con flores que l a  
1 1 uvia ha tocado. 

iGrande voz dul  ce, coraz6n her; do: 

de luto celestial  vuelan de tus cabellos 
LQiie abejas con roc70 se  establecen en tus 
iil timas substancias? 

iAngel de oro, ceniciento asfodelo: 

Las viejas cortinas se  han desangrado, 
el pu:so de las arpas se ha detenido por 
largo tiempo oscuro. Los dolores del amor 
ponen ahora falanges de cblera y odio en el 
corazbn. Per0 las ldgrimas no se han secado. 
Debajo de 10s nombres, dcbajo de 10s hechos 
corre un r io de aguas de sal sangrienta. 

Triste t ra je ,  campana con flores! 

de bordados caidos, lavada par tanta lluvia 
y tanta ldgrima, t u  estatua de fantasma con 
10s ojos comidos por las  aves del mar, t u  
estatua de jazmines borrados por el rayo. 

iSol desdichado, seiior de las l l u v i a ~ ! ~ ~  

LQud enredaderas desarrollas, que palomas . 

Y debajo de las cosas se  levanta t u  estatua 

L I I  esr;e nomenaje a aecquer, Neruaa anuncia ra presencia ae este poeta, 

CUYO romanticismo nunca abandon6 el pueblo esoaiiol . 
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directamente ligado a 10s primeros t res  prdlogos escritos para fi 
- Verde, el poema es indicio del inter& por Becquer y por e l  roman. 

"impure" que se  registraba en Espaiia desde l a  publicacipon de 

angeles de Alberti en 1929. En 1935, en l a  revista Cruz y Raya ai 

dedicados a Becquer artfculos de Luis Cernuda, Dbmaso Alonso y Joi 

Casalduero.*6 Y desde las  pdginas de l a  revista Isla Pedro Perez 

,allo 

ticism 

re 10s 

iarecen 

nqufn 

Clotet 

de l e t r a ~ . ~ ~  E l  poema nerudiano es un homenaje a Becquer y a 

m i i n r + r a  l a  f i i m n t n  rnmdntica nitn hav an l a  nnecqa imniira a1 ace 

hombre en todos sus aspectos. La tonalidad del siglo es diferen 

tiempos son diferentes, per0 l a  esencia humana en que se  insp i ra  

poetas es l a  misma. 

La aparicidn d e  l a  revista Qballo Verde con sus manifiesto 

iina nneqfa c i n  ntireta" trivo un imnacto inmediato en e l  ambiente 

IS "para 

-..- ---.--... r----- .... _ _ _ _  . -. -. _ . l i  terario 

de l a  preguerr r i a s  de 

l a  dpoca se pu mica consi- 

derable en su poetica que 

'a. A traves de 10s periddicos y revistas l i t e r a  

iede comprobar que Caballo Verde levant6 una pole 

dta, mereciendo elogios de 10s que aprobaron l a  
,. - _I_ * .  - L e -  .I_ --e*?-- 

ceza'' como una herejta. Comentaremos brevemente algunas de las  

nbs inmediatas, que suscitd l a  publicacidn de Caballo Verde, en 

nadrileiia y de provincias durante 1935 y 1936. Y para subrayar 
- ... . . - .  . .  .-. . .. 

representaba y TerOces ataques ae 10s que conceoian la poezica de "impu- 

1 reacciones 

n l a  prensa 

n l a  pro- 

funaiaaa aei impacto que tuvieron 10s rnaniriestos neruaianos en el 

ambi entl la 

revista 

COl impatfa 

tuvo PO 

repasad) 
> 

e poetic0 espaiiol, pasaremos a examinar algunos ataques a ' 

que surgieron en l a  epoca de l a  posguerra. 

mo era de esperar, uno de 10s poetas espaiioles que menos 5' 

r l a  poesia impura nerudiana fue Juan Ramdn Jimgnez. Hemo! 

o ya en el Capitulo I1 10s detalles del conflict0 que brott 

i 

5 entre 



10s dos poetas a raiz oei nomenaje que 10s poetas jovenes de Madrid 

ofrecieron a Neruda. Cuando aparecid el  primer nirmero de Caballo Verde, 

Juan 

desd 

un e 

Ramen no Dud0 dejar s in  contestar el manifiesto del poeta chileno y 

en le las  pdginas de E l  Sol se lanzd a l a  defensa de l a  poesfa pura 

lditorial fechado el 23 de febrero de 1936: 

Parecfa va innecesaria i n s i s t i r .  Der0 hav due hacerla. Cada . -. - - . - .I - . . . . . - _ - - -. . - . . . - . _ - . . I r  _.-.__.I _--- 
hornada de amarillitos pollos pobticos y cr i t icos  viene 
piando l a  misma pipirigana inconsecuente: 
poesia impura, p i ,  p i  . ' I  

"Poesia pura, p i ,  

Poesfa pura no es poesia casta, n i  noble, n i  qufmica, n i  
aristocrgtica, n i  abstracta. 
de calidad. Poesia que espresa de manera ori j i na l ,  aguda, 
rara, directa, viva en suma, u n  fendmeno espiritual o 
material, objetivo o subjetivo, corriente o estraiio, feo o 
hermoso, a l to  o bajo, estenso o breve. 
que si nuestra imajinacidn tiene un fundamento de materia 
interior,  que si el alma sale de l a  vejetacien y es f l o r  de 
l a  entraiia cdlida, secretoria, corruptible, l a  poesia pura 
puede encontrarse con l a  podredumbre esterior.  Es l a  rosa 
de  nuestro abono. Asi, oor ei..  en Baudeiaire. wan ooeta 
pur0  de toda l a  apretada 

Es poesia autbntica, poesia 

Y, es claro, poll i tos,  

-~ - -  
l i r a .  

no hay otra)  ha de ser "siempre" _ -  . -  -- . . Pero esta poesia pura (y 
poesia responsable. A q u i  esta la cuestion. E l  hombre 
despierto debe responder hasta del hombre dotmido. Y el 
poeta verdadero debe poder responder "siempre," con su mitad 
consciente, de lo que escriba su mitad subconsciente, oscuro 
o claro, absurd0 o ldgico, ratural o estravagante. Debe 
responder "siempre" de cualquier estremo de poesia pura 
que hable, escriba o cante. Y tambibn de l a  que no esprese. 28 

A1 examinar este editorial ,  se hace evidente que l a  poesia pura que Juan 

R a d  

aiios 

t an  

nieg 

rechaza una tormuia poetica que sea cereqrai y matemacica t -ni  quimica, 

. . . n i  abstracta"), concibiendola como una poesia l l- . .Az-A'--' l  .. ISA'rec- 

t a .  'I t i p  pi - 

ritual o material, objetivo o subjetivo, corriente 0 estraRo, feo o 

n defiende en estos momentos dista mucho de ser l a  poesia pura de 10s 

veinte, tan ligada a 10s principios de l a  deshumanizacidn del a r t e  y 

alejada del hombre y de su quehacer cotidiano. 

a que l a  poesia pura se  limite a l a s  minorias ("ni aristocrdtica"), y 

E l  poeta moguereiio 

-- . -. . . .  . e.. 1,. . c . 

Admite que puede entrar en l a  poesia todo 

I a u L r r i L i w  y UI  

IO de fendmeno ("es 
. -  
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hermoso . . .'I) y, en f in ,  admite que l a  poesia pura puede tener contact0 

con "la podredumbre esterior," postura no muy alejada de l a  de Neruda, 

que aboga por una poesfa "sin excluir deliberadamente nada." Pero Juan 

Radn rechaza l a  naturaleza espontdnea y cadtica de l a  poesfa que escribe 

Neruda, l a  parte de su poesfa que nace en el subconsciente. 

verdadero debe poder responder 'siempre' con su mitad consciente, de l o  

que escriba su mitad subconsciente" declara; l o  contrario le  parece una 

irresponsabilidad. 

poesfa "responsable," poesfa de su mitad consciente, refrenada, calculada, 

contenida. 

"E l  poeta 

La poesfa pura del poeta rnguerefio es todavia una 

Hay que seiialar aqui que varios crft icos han interpretado 10s ensayos 

nerudianos que aparecen en l a  revista Caballo Verde no s610 corn mani- 

f iestos que establecen una poCtica de "impureza" sin0 como ataques directos 

a Juan Ramdn JimCnez y a su poesfa. 

el fltimo pdrrafo de "Sobre una poesfa sin pureza," "no puede ser  1 4 s  

exp1fc:to en sus alusiones a l a  poesia exquisita de Juan Rambn," y con- 

sidera que el ensayo "Conducta y poesia" constituye un ataque a1 poeta 

espaiiol "en su persona mbs que en su poesfa."*g Ricardo Gulldn sostiene 

una interpretacidn semejante de 10s escritos nerudianos en Caballo Verde, 

viendo el primer niimero corn un "manifiesto contra l a  ideologfa l i r ica  de 

Jim6nez," y el tercer0 COM un ataque personal a1 moguerefio.30 Dada la 

rivalidad que existfa entre 10s dos poetas durante esta Bpoca, l a  inter- 

pretacidn de Monegal y Gulldn probablemente enclerra cierta verdad. S i n  

embargo, nos parece errdneo considerar 10s manifiestos de Caballo Verde 

iinicamente como ataques a Juan Ram6n Jimenez, ya que e l lo  supone olvidar 

que l a  poCtica que propone Neruda no es s670 product0 de un  conflict0 

momentdneo con JimCnez (aunque algo de e l lo  hay) sino tambiCn fruto de 

Emir Rodriguez Monegal encuentra que 
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una larga evolucidn iniciada mucho antes. En efecto, en 1931, Neruda 

habia expresado su desagrado respecto a l a  poesia que dominaba entonces, 
. - .. 

en u na carta a su amigo Eandi: 

. . . ya ve usted que  pobreza existe en l a  poesfa en castellano, 
las  gentes han perdido todo temperamento y se  dedican a1 ejer-  
cicio intelectual, con placer, corn si se  tratara de un w, 
y aCIn $7 esa calidad, todos me parecen bien mediocres juga- 
dores. 

Y en cierto sentido, Nerudo tenia ya en 1931 muy claras sus ideas sobre 

lo que dehe ser  l a  poesia; poesia que llamaria luego "sin pureza," llena 

de pasiones humanas y fundada en el contact0 del hombre con las  cosas del 

nundo cotidiano. Esta es l a  poesfa que reclamaba aiios antes de 
4:---rA=-,-+=e -_I 1 -  n r . X + : r =  A n  l r m - n  D - m k n  nn M - A r i A  P-- s+as+ 

1 as 

:arta a Eandi: 

La inteligencia de 10s poetas, desde hace tiempo ha apartado 
toda relacidn humaila de lo que dicen, y toda cordialidad y 
amistad para el mensaje poetic0 han huido del mundo, cuando 
en verdad, i q u e  otro objeto el de l a  poesia que el  de con- 
solar y hacer soiiar?. . . l a  poesfa be cargarse de sustancia universal, de pasiones y cosas . . . 45 

I1 mismo Rodriguez Monegal observa que las  "ideas que aqui coloquialmente t 

fiesto: 'Sobre una poesia sin pureza. Una interpretacidn del ensayo 

nerudiano como resul tad0 de? conflict@ Nerude-Juan Ramdn Jimenez resul ta  

ser una visidn parcial a1 no tomar en cuenta el programa que s e  proponia 

desde hace tiempo. 

Otra reaccidn contraria a l a  poetica de Caballo Yerde, y especial- 

mente a su primer manifiesto, aparecid en una nota sin firma en l a  revista 

.__ Letras de Sevilla. Su autor declara que el  primer ntimero de l a  revista 

"ha decepcionado completamente en todos 10s circulos l i terar ios  y entre 

el ptiblico aficionado a las  tonalidades poCticas." S i n  embargo, confiesa 
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que l a  razdn para rechazar esta poetica no es otra que su incapa.31 

para comprenderl a : 

Puede ser  que l a  exposicidn sea nueva en nuestro siglo y 
10s intelectuales superiores en todo a 10s de l a  actualidad, 
porque nosotros no ntendemos en p u r 0  espaficrl l o  que estos 

Despues de c i t a r  un truzo del manifiesto nerudiano en que se mantic 

seiiores presentan. 38 

es 'lmuy conveniente en ciertas horas del dia o de ?a noche observai 

fundamente 10s objetos en descanso . . . ,'I Letras sigue con ciert i  

i ronia : 

Nuestros lectores preguntardn para qub es conveniente todo 
esto y nosotros afirmamos, segijn dicha revista, para i n s p i -  
rarse. 
siglo XX como numen d conocido para 10s pensadores. Excu- 
samos decir mds . . . 

Esta ignorada fuente de inspiracidn aparece en pleno 
9s 

Quizds l a  reaccidn mds extremada ante l a  poCtica de Cabal1 o Vc 

surgid de l a  revista Nueva Poesia, tambiCn de Sevilla, que lanzd el 

primer nijmero un "Manifiesto: Hacia l o  pur0 de l a  poesfa," y que 5 

dad 

me que 

r pro- 

P 

1 su 

;e 

r n 1 n r A  en # m i  nnc+t i ra  rnmnln+amnn+n n n t m c f i  I 11 An r a h n l l n  Vnrt lq:  

Ha sido una f e l i z  coincidencia que a1 s a l i r  nosotros est6 
ya en l a  cal le  l a  revista Caballo Verde para l a  Poesia, 
que explica su actitud en un  prefacio titulado "Sobre una 
Doesfa sin Dureza." Awovechamos l a  ocasidn Dara declarar 
bue nuestra' orientacidn podtica es muy dist inta de l a  de 
Caballo Verde. Nosotros'queremos ir  Hacia lo pur0  de l a  
Poesia, entendiendo por lo  p u r 0  lo limpio, lo acendrado. 
Y Dor Doetas Duros a San Juan de l a  Cruz. Garcilasa. Fray 
Luis d e  LeBn,' Becquer, Juan Rmdn Jimbne; . . . ( p u d i e r a k x  
aiiadir otros mds modernos, recientes). 
en el sentido de confuso, de :aBtico. A todo esto oponemos 
una gran palabra: Precisidn. Nuestra poesfa ha de serlo-- 
pretendemos a1 menos--poesia de siempre, en una palabra: 
Poesia, algo que no se defire pero que se intuye. Creemos 
que el superrealismo no es sino el Romanticismo de escuela 
llevado a sus consecuencias illtimas, l a  agonfa de ese movi- 
miento. Y Caballo Verde, unos de 10s postreros baluartes de 
una escuela y un e s t i l o  que desaparecen. Aunque con breveda 
hemos fijado nue3p-a posicicin. 
mantenerla . . . 

Rechazamos lo  impuro 

De nosotros dependerd el 
d 
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E l  man! I i e a w  iua I I I I I ~ U W  YUI 10s editores de Nueva Poesia, Juan Rufz 

Peiia, Luis F. Perez In fan te  y Francisco Infantes Florido. Ha apuntado 

Juan Can0 Bal lesta que parece COM s i  Caballo Verde hubiera dado una 

raz6n de ser a Nueva Poesfa, l a  de defender l a  es te t i ca  de l a  poesfa pura, 

y que hasta se Dodria Densar aue se trataba de una "cambaiia concertada" 

t tra l a  rev i s ta  de Neruda, ya que l a  apar ic idn del manif iesto ( 

. . .  - _ -  - . -  
con ie  

Poes'ia coincide coo una apreciacion algo burlona que hace Juan Ramen de 

las  1 

ruiiiyu> y pueLria uei u e i i r l u  y ut: I d  rrecis iun;  un Lauai io 
Verde pue galopar con precis ibn y un Diamnte l u c i r  con 
desvarfo. 4s 

Per0 en esta afirmacian, Juan Ramn mas que adherirse a l a  es te t i ca  del 

grupo de 1 'ueva Poesfa, parece guardar l a s  distancias f ren te  a 10s poetas 
>- -  > - q  . . _ _ L q ? _ A _  1>.1- .1_ - * - -  -__I.._ 3.. -.**.*- #.-- 3- * -  a ambos laaos aei  conriicm. Havierre a I O ~  ooeras aei ueiirio 1 1 0 s  ae ~a 

rev i s t i  

Cabal 1( 

Radn ! 

..-- -- .- ~ . . - - - - - . - - . . . . - - - . . . - . . -. - - . - - - - -- - - . - - . . . . - 

I nerudiana) y a 10s de l a  Precisidn (10s de Nueva PoesTa) que un 

I Verde puede galopar tambien con precisidn, aunque parece que Juan 

;e r e f i e r e  a este supuesto como excepci6n m6s que como regla. A1 ' 

L t  _e1 . . .. , , ~ > . ~ ~ . ~ * ~ , .  J -  -.- -..*__ _-.__.___ 3. "...=**- mismo tiemoo a T i m a  oue e1 -uiamanre- oe I O ~  ooeEas orecisos oe hevi I l a  

Ciddu cas1 inmoaiara en i a  orenca m a n r i i p n a -  lipsap l a  oaoina r i w r a r i a  

-~ _-_-_ - _ _ _ _ - _ - _  r -  - . -  - 

- de l u c i r  con desvarfo, quizds apuntando que para su gusto, no logran e l  

do de "precisibn" que pretenden. 

La polemica er,tre Caballo Verde y Nueva Poesfa r e c i b i d  una pub l i -  
-_I  _ _ _ 1  . - 3. * .. - .. , . ,? . - .<I_ _ 2 -  

de !-& 
f l i c t o  

Pc,, u=+pu=* us act ucLiaiaua i a  y u r r r a  pur ALa i i a  Lur iL ra  
Abisinia, declarada en real idad por 10s caiiones y las  
ametralladoras, por l a  invasibn, en suma, he aqui que nos 
encontramos con esta declaracidn de guerra hispalense a 
Madrid, o a hombres coincidentes en Madrid 
de d i s t i n tos  partes de Europa y America . 
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:n es te  artfculo el crft ico madrileiio se ocupa de Caballo V 

iasando revista a sus colaboradores mds destacados y citand 
.. - _ _  _ - - . _  - _  

trozos de su "manifiesto o profesran de fe poetica, en el q 

l a  'poesfa impura.'" A1 comentar Nueva Poesfa y a 10s que ... I - _ _ _  I- I - * -  -22. 3* .. ~ .- -... 

e, 
o brevemente 

ue se defiende 

en e l l a  "se 

umnuncian uor i a  -uaesia Dura: a i a  aue aoiuaican i a  oaiabra 'precisf6nIM r _ _  ._  r _ . - ~  - .- _ ) _ _  __"  ._ 

afirma que estos seRores "atacan a 10s impuros y l e s  anuncian I 

ximo e Perez Ferrero no intenta disimular su pi 
- . _ _  .. . _ _  . -  . _ _ -  - 

in f in  pr6- 

*eferencia 

por cabal io  verde y I iega a poner en te la  de juicio ]as credenciales PO& 

t icas  de muchos de 10s que colaboran en l a  revista sevillana: 

rn Lo que le  parece a1 informador es que ur poeta, asf como I 
grupo de poetas, puede permitirse hacer o decir ciertas 
"genialidades"; pero siempre, c l am est3 que se  t r a t e  de 
- -_.I_ - 3 J - I _ _  r . un poeca o ae un grupo ae poeras. t n  su mayoria, acaso 

todos . . . 10s de Caballo Verde lo  son. Y en Nueva Poesfa? 
Jorge G u i l l G n  es un poeta, un gran poeta. E l  acento poetic0 
de Romero y Murube nos ha cautivado. iY 10s otros? Segura- 

Poco d e w  

mnn+P in rerdn--ser3n poetas--porque 10s poetas atraviesar 
tos de formacibn; pero su voz tiene que hacerse. 

iGs, un colaborador andnimo de Nueva Poesfa quisc  

que no todos 10s poetas que a l l f  publicaron sus poesfas suscrit 

manifiesto "Hacia lo  pur0 de l a  poesfa." En una nota de l a  ret 
---------- ., ---- L- - -  - L ..-e . -- - 

aballo Verde cuando el manifiesto iba firmado s610 por 10s e 

a revista sevillana. Intenta excluir en especial a t res  poe 

ay que atr ibuir  a 10s colaboradores de N .  P . ,  entre 10s cual 
__- i r r l r  r..iiif- O-A- ns--- m - ~ - *  ._ e-.--- .. _ _ _ _  _ _  - 

40 
1 . .  

aclarar 

,fan el 

rista 

zarayuzana iwresze se punuaiizo que era un error ae Perez terrero decir 

que 10s colaboradores de Nueva Poesfa se habfan colocado frente a 10s de 

- C ditores de 

1 tas: "no 

h, es se encuen- 

da, exclusivamente, por 10s editores de l a  m i ~ m a . " ~ ~  

1 conflict0 s iguid  en aumento y otras revistas l i t e r a r i ,  

t c a r i  UUIYC U U I I I E I ~ ~  rrurv rrr-er ~ i u c e c  v x r a i  v Lasas. una actitud 

adoptal 

E as se vieron 

del nijmero 

obligaaas a pronunciarse a Tavor o en contra de la poesia "impura." En 

la seccibn "Revistas Nuevas" de diciembre, 1935, de 
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- -  

?va Poesia. L O ~  barceloneses, a1 referirse a Caballo Verde confies 
. .  . -  - - . -  

-- -- . - -. . - . . - - -- - - . I - - . I - - . - - - . - - . . - - - - - - -. . - . . 

ante a l a  altura de 1935: 

iEs que estos poetas, todos magnificos, geniales, incom- 
L f _ -  L _ _  3 L_.___*_ _, .._>_.I ,?-_- >_.I _..I.___ * 1 - - _  

- Literaria de Barcelona aoarecen otros comentarios sobre Caballo Verde y 

Nue an - 
no hahnr u i c f n  +nrlavTa , I n  n i n m n l a r  ,+a la -wic+a narn aCirman cnnocer 

SUS 

reprocnan a s u s  coiaooraaores ei --aeiiro- ae escrioir ooesia ae este 

tal  

paraoies, nan aescuoierco el meaizerraneo aei surreaiismo 
ahora, en 1935? iEs que creen que nuestro tiempo, nuestra 
l i teratt ira,  no merecen mayor seriedad y cordura? Practicar 
el surrealism0 en 1935 es un deli to l i t e r a r io  que debiera 
ser  sancionado por las leyes. A 10s l i teratos  puede y debe 
permitirseles s e r  avanzados. 
novedades; 44ro jamds debe permitirseles ser anticuarios de 
las  letras.  

Debe obligbrseles a crear 

Pas 

que 

de 

la 

Literaria tampoco se  muestra partidario incondicional de Nueva Poesia, 
- 

afimandn niio atinnun l a  r n v i c t a  do < e v i l l a  nn tonna nada niio v e r  rnn l a  

ando a comentar Nueva Poesia, 10s editores de Hoja Literaria observan 

! l a  revista sevillana "no pretende se r  un animal cualquiera a1 servicio 

l a  poesfa," que "no quiere ser,  por ejemplo, un Rindceronte Azul para 

Poesia," y que aboga por una poesia limpia y precisa." Pero tlo-ig 

poesl 

de ht 

e j eml: 

I......." 7"- " s . 7 " -  .- . b.  ..,"I ..- "_. . . ... ..- "....J.. ..--- 'l"- .-. --.. .- 
ia impura de Caballo Verde, s i  tiene y e  ver y mucho "con l a  poesia 

Ice poco, de ahora mismo, que no siempre es poesia, y menos, poesia 

>lar.  1143 

Fiiornn l n c  od i tnroc  do l a  r o v i c t a  - ) i w a m n T i n s  Nnrocte niripnez d x j -  

mad 

sron responder a 10s ataques que Hoja Literaria lanzaba a l a  revista 

Irileiia, ya que 'I. . . n i  Caballo Verde n i  Pablo Neruda han de tomar en 

a todo un movimiento podtico, a una escuela de las mbs sanas 
y vitales de Oltima hora, a una revista--Caballo Verde--que 
representa lo  mbs prestigioso de l a  poesia espaiiola, y a 
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de un poeta--Pable Neruda--que dirige aquella y significa una 
las  mds g ndes personalidades entre 10s autenticos poetas hispanos. 58 

La observacidn es reveladora porque muestra que el impact0 de l a  
- . _ _  .. . - . . _ -  * .. . .  . .  

I revista 

caballo verae alcanzaba hasta 10s grupos i i terar ios  ae provincias. E l  

grupo de Zaragoza consideraba, ya en 10s primeros meses de 1936, a Neruda 

ie un "movimiento" o "escuela" poetica, escuela que cal i f ica  

las "mds sanas y vitales de u'ltima hora." Noreste mantenfa i 

.. .. . --_ c .  * . -CL. 

y a 10s Doetas reunidos alrededor de Caballo Verde como rewesentantes 

C de una de 

1 sdernds que 

practicar el surreaiismo en I Y S ~  era perrecramente iegirimo per0 subra- 

J juno de 10s 

t.uiauur-auur-ra UIZ c.auai IU verue iiauia V I F L ~ ~ I U I U U  Jaiiia.3 XI .3urrealista, y 

es surrea- concluia que Hoja Literaria "no tiene l a  menor nocidn de lo  que 

1 ism. 1 1 4 ~  

Desde otro punto de Espaiia, Juan Gil-Albert se  ocupd de l a  

Caballo Verde - Nueva Poesia en las  paginas de l a  revista valenc 

Nueva Cu7= en un art iculo titulado "Palabras actuales a 10s p 

Aquf Gil-Albert se pronuncia en contra de l a  poesfa pura pregona 

l a  revista sevillana: 

. . . declaramos por nuestra parte el horror humano y el  . . .  . -.. . .  

"caduco" y no puede ref le jar  "la voz aspera, tormentosa, complej 
. _ _  . . - .. .. . -  

referencia por Caballo Verde, revista en l a  cval observa no SI 

iuella de l a  humanidad sino tambidn l a  confusibn del momento h ,  

lue atravesaba Espaiia: 

pol 6mi ca 

:iana 

loetas . 'I 
da por 

aesi nteres estetico que or1 g i  na en nosotros esa "pureza" 
exenta de sangre y puesta en i d  con el apoyo de las mds inhumanas mutilaciones . . . 49 

Esta Doesfa sdlo conduce a "academicismos frfos." tiene el espfritu 

a (Y) 

aoliente de la epoca:. Yor estas razones, er poeta alcoyano muestra SU 

.F 510 l a  

t istdrico 

C 



H u i r  de 10 cadtico es hoy, mds que nunca, h u i r  de lo  vivo como 
formas reales de l a  agresividad, est0 aparte de que el poeta 
que pudierams llamar congenito, no huye, sino que, por el 
contrario, se  adelanta, se  centra a todo clamor. De aqui que 
a1 anuncio de Caballo Verde, hayamos esperado esas necesarias 
palabras que l a  confusidn d e  10s tiempos hacia cada vez mds 
apremiantes. S i  de momento nos defraudaron dejdndonos esta- 
cionados en l a  csntemplacidn tdct i l  de tanta belleza material 
como sugieren, un lat ido profundo de humanidad que en el las  
reside, un  inter& intensivo por las cosas que se  tocan y que 
huelen, salvan en cierto modo el valor de esta obra, no como 
obra de a r t e  en s i ,  sin0 como product0 de tiempo precis0 
y expresidn de una sensibilidad histdrica. 

Per0 Gil-Albert rechaza categoricamente uno de 10s postulados de l a  

poesia impura nerudiana: 

beradamente nada, sin aceptar del iberadamente nada. '' Dice descubrir "un 

foco de peligro que nos inquieta" en esta postura de no aceptar delibera- 

damente nada. Recuerda el ejemplo de Louis Aragon que en Parfs, en el  

Congreso de Escritores para l a  Defensa de la Cultura, se d i r i g i d  a sus 

antiguos compaiieros surreal istas para preguntarles hasta cudndo estarfan 

contemplando las cosas por sf mismas. A l a  luz de 10s acontecimientos 

histdricos (menciona "el hacha bdrbara de 10s natis" y l 3 s  Sturmabtei- 

e l  de propugnar una poesfa "sin excluir deli- 

lungen) Gil-Albert pregunta: 

iNo estallan como l a  luz  10s considerados tendenciosamente 
antipoeticos "hechos sociales"? Pues s i  todo esto tan patente 
y tremendo que viene sucedigndonos existe,  lpor que  no 
aceptarlo, aun deliberadamente? ;No hay algo yay de humano 
y colectivo sobre l a  t ierra ,  con que el poeta pueda identi- 
ficarse, s in  que tema por e l lo  bastardear ese to  de arre- 
batado amor hacia l a  profundidad de las cosas ?8§ 

En opinidn de este  crft ico,  el f a l lo  de Caballo Verde es el de no i r  

bastante lejos en su impureza y aceptacidn de 10s elementos humanos 

hasta tomar "del iberadamente" una postura de compromiso. Citando las 

palabras de Machado cuando en l a  revista Octubre dijo,  "De cuanto se  hace 

hoy en el mundo, l o  mds grande es e l  trabajo de Rusia, porque Rusia 

trabaja para emancipar el hombre," Gil-Albert afirma que es:' mismo es 10 
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que el  poetadebe cantar. Para es te  crf t ico de Nueva Cultura fa 

Caballo Verde una abierta toma de postura polftica, que consider 

puede ser  una "revelacibn fecunda para l a  p o e ~ f a . " ~ ~  

Otro indicio de l a  intensidad del impacto de 10s manifiesto 

dianos en favor de una poesfa sin pureza se  encuentra en un poem 
r--*- e--...- .. r..-..- r . . ~ ' l : r . . ~ r  -_ 1- .......ie+3 M ~ ~ . . ~ + ~  A- 7sr3nn93 

el t i t u lo  "Hambre en las esquinas," Seral presenta un verdadero 

impuro" o una parodia de lo  que debfa ser un poema impuro imitan 

e s t i l o  de Neruda y siguiendo 10s requisitos de su poetica. Prec 

poem dos versos del poem nerudiano "Estatuto del vino," una de 

poesfas que componen 10s "Tres cantos materiales" pub1 icados en 

abril  de 1935: "Hay un furioso l lanto de botellas / y un crfmen 
.e.. - .  * I  -1 . .,>. . A > -  ..-- ..- . I _..__ 1 . _ _ 1 _  

I t a  en 

'a que 

's neru- 

Q de 

iuiima aer-ai J c1aaaa ~ l u u i i ~ a u u  5 1 1  i a  i s v i a w  i iuisaC= us w=IayuLa. Bajo 

"poema 

do el 

eden a1 

1 as 

Madrid en 

corn 

l a m a n  rainn:. t I onema-oaroaia r io i cu i i za  i a s  imaaenes irracionales de 

Neruda a1 t r a t a r  de imitar las  caracterfsticas de s u  presentacibn: 

Hay paseantes arafias de cal viva y tennitas 
detrds de cada dedo. 
cubriendo 10s oidos quemajosos, y niebla COM 
chistera o pena; elididas defensas bajo axilas 
o cuernos de bisonte. 
Fulgor de zapatero marino en l a  retina,  
quebranto de gui  tarra en somnolencia y "mueras .I' 
Pero mds todavfa; 
un secuestro de nuncas 
y de mechones lacios a1 borde de l a  s i l l a  
de moscas contra e l  sol. 

Hay campanas neumdti cas, 
hay sarna, 
hay sirenas de plomo por las minas, 
hay volcanes de sangre, 
hay Gutierrez Solanas 
hay esputos castizos de l a  noche pasada . . . 
Hay hambre en las esquinas detrds de 10s hoteles. 
Hay un verbo vivir . ,  
un hombre que se  orina por las  Cornisarias 
y--por que no decirlo- 
hay demasiada merde por l a  l i teratura.  

Elitros de antracita 
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Y en mi, t a l  continencia 
que en mis centros borbolla surtidor de mucina, 
de mucina a torrentes. 
En cornetes, ofdos, a1 margen de las venas, 
por 10s ojos me brota; 
me brota y me sumerge 
en un mundo i n f e l i t  que repudiara Huxley. 
iQue dulce es caminar, ya bien comid por trdqueas seccionadas de pal omas. I !41 

Estan presentes en el poema todos 10s elementos impuros usuales y muchos 

rasgos est i l fs t icos  que se encuentran en l a  poesfa nerudiana de las  

primeras dos ediciones de Residencia en l a  t ierra .  

"hay" que dLmina l a  parodia de Npreste aparece en poemas como "Walking 

around," "Maternidad" y "El  re loj  cafdo en el mar." Seral incluye en su 

poema muchas de 10s elementos poeticos que surgen constantemente en 10s 

versos de Neruda: 

de Noreste aiiade unos cuantos elementos propios. 

por ejemplo, aparecen a menudo en 10s poemas de Residencia, y Seral aumenta 

esta coleccidn de fauna con termitas y moscas. 

cerca el formulario de l a  poesia impura presentado en Caballo Verde sin 

excliiir ## la  i rnni t ra in  d~ l n z  zerez hinnannz" v "laz art i t i idez vpraonzosas" 

E l  us0 repetitivo de 

araiias, palomas, campanas, humedad, etc. ,  per0 el poeta 

Las arafias y las  abejas, 

E l  poema sigue muy de 

req 

est  

.-.. .- .... r-. "-- -- .-- --. -- ..-...-..-- .r . -- - - - . -- --- . - . 

ueridas por Neruda. 

rofas de su poema un ambiente exageradamente "impuro" y Ikerudiano ,'I 

Per0 despues de recrear en las primeras dos 

mal +armin= nnr A a n i t n c i a r  sc+s +inn A s  nnncC:, ("haw Anmaciada m e r d e  

' l a  l i teratura") ,  afirmando que tales contenidos, tan propios de l a  

s i a  de Heruda, l e  producen un sentido de asco y de malestar a1 sentirse 

tergido en "un mundo infel iz  que repudiara Huxley." 

I : ,  n n l S m i e a  nam ci ier i+: , rnn ldc rn:,niFinc+nc A n  r a h r l l n  Vprdp en PI 
-0 p # . L . , , , ~ u  7"- 4 u a b I b u I w I I  ,"a IIIU,,.. /ca*.Ya -b -.,I-. .- _- . - -  -.. -. 

ambiente poetic0 de la 'preguerra es mas que suficiente para colocar a l a  

revista en un luaar imoortante en l a  historia l i t e r a r i a  de ese perfodo. 
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Peso con el tiempo, Caballo Verde toma cierto cardcter m i  

inter& por e l l a  aumenta en l a  posguerra, junto con l a  COI 

l a  acompaiia. 

Quizds el ejemplo mds notorio de l a  atencidn prestadi 
. e - . > -  - .- - _ _  .. _ _ _  _ _ _  _ - A _ _  _- - *  _-_. - > 

en mayo de 1943 en un ensayo 

eva Garcilaso." Aqui  10s ed 

tico, y el 

ntroversia que 

P a Caballo 

verae en la posguerra se encuenzra e n  ei primer numem ae l a  revista 

- Ga I d bajo el 

t f t u i u  Jiciiipi c iia i icvauv j 11 itores dxlaran 

que ha comenzado una nueva Gpoca l i t e r a r i a  en Espaiia bajo el  signo de 

Garcilaso, nacido en Toledo, ciudad que el los  vinculan a l o  que llaman esta 

"segunda reconquista" y es te  "segundo renacimiento" que para el 10s repre- 

senta l a  victoria del franauismo. A1 oresentar su revista bajo l a  advoca- 

cidn d nzado nuestra 

presen to h is tdr ico  

el soldado-poeta "que murid militarmente como ha cornel 

cia creadora," 10s garcilasistas afirman que el momen 
_ _ _ _  ._ I_*_ >_I. -1 - I - >..L.  & . I  - en que nace s u  revisza a e z e n n a  irremeaiaoiemenre ia poesia que han de 

escri bi r : 

No ignoramos que el  tiempo nos limita en u n  sistema de coorde- 
nadas, y que l a  actitud, l a  voz y el ritmo son siempre product0 
de la circunstancia nacional. Por e l lo  tenemos l a  seguridad 
suficiente para alzar. con DrdDosito trascendente. nuestra obra, 

ha de mejor que como pasquin comb diapasdn de lo que estimamos 
ser l a  Poesia actua1.52 

Keconocienao el  necno nistbrico determfnante y t O i M n d O  corn modelo un 

la, "(1)a 

- .  

l a  Vega,"53 estos poetas se  ven obligados a pronunciarse en con 

estetica establecida en Caballo Verde: 
" - *  2L2.-  _ _ A _  .___ > - -  . . a  . C .  

1 a i  escrioir esco recoraamos singularmenre aquei maniriesto 
de Caballo Verde para l a  Poesia publicado en 1935 "sobre una 
poesia sin pureza," eclectico con pretenziones de audaz y 
definitivamente equivocado en s concept0 final : "Quien huye 
del mal gusto cae en el hi el^."^^ 



- 
cponer sus principios poeticos, sintieran l a  necesidad de volver sobre 

- .  . . _ _  . . . . . .  - . -  . . . 

oldgico y cultural que 10s afios comprendidos entre l a  aparici6n 
- 1 q -  ,,---I- .. -------- ..-- r-l L-..L- ..., ̂ ..- 2 - 2 ;  

Es siqnificativo Que 10s editores de Garcilaso, en el momento de 

e) 

una revista de poessa pubricada con antenoriaad ai  violento trastorno 

i del de 

Cabal I O  verue v udrci iasu reureseiiLaii. c i  i i r~i iu L U I ~ ~ L I L U Y ~  uii i i i u i C i 0  - 
mi 

tuvieron en el ambiente poetico espafiol y muestra que la poetica expresada 

lor una 

is de l a  intensidad del impact0 que 10s manifiestos de Caballo Verde 
- .  _ _  _ .  

en ellos seguia representando una amenaza para 10s que abogaban p 

estetica diferente. 

Per0 puede haber un segundo motivo por rechazar l a  poetica d 

cordemos que Garcil aso nace " m i l  itarmente" en es ta "segunda reconquista" 

es l a  victoria franquista), 10s aarcilasistas estaban obligados a 

en el la .  Debido a1 significado politico de muchos de ellos,  comprometidos 

con la izquierda durante l a  guerra c iv i l ,  habia que rechazar l a  influencia 

de este grupo de poetas que por razones de cronologia debieran haber sido 

10s maestros de l a  generacidn de Garcilaso, per0 que por razones hist6ri-  

cas tendrian que verse eliminados de l a  l i teratura  espafiola of ic ia l is ta  

durante muchos afios. A1 negar l a  validez de l a  estetica represt entada en 

laboradores 

guerra, 10s garcilasistas negaban l a  importancia a? esta filtima gran 

empresa de 10s poetas del grupo poetic0 de 1927. Decir "nuestra estetica 

no pu ede ser l a  estetica de Caballo Verde," e quivalia decir "A1 ber t i ,  

Lorca, Miguel Herndndez, Cernuda, Prado. y Neruda ya no pueden ser nuestros 

mdelos." 
, 

Esta postura de negar el valor poetico de este grupo de poetas 



l a  posguerra cuando habfa que crear una cultura propia para el n 

r6gi1nen.~~ Ejemplo de e l lo  es un artfculo de Agustfn de Foxb pu 

en ABC en mayo de 1939 titulado "Los homeros rojos," en el cual 

uevo 

bl  icado 

condena 

l a  poesfa de algunos de este  grupo: 

Alberti , Cernuda, Miguel Hernbndez, Altolaguirre en verso s 
10s t r i s t e s  homeros de i l iadas de derrotas; porque sdlo ful 
el soneto como un diamante cuando lo  t a l l a  una espada victo 
riosa . . . La poesfa roja es quimicamente pura, deshumaniz 
y tenfa que concluir en el  mrxism, concept0 helado, simp1 
esquema intelectual de l a  vida y el alma del hombre. . . . I 
arraigados de l a  patria,  teniendo que cantar el plan quinqu 
o el movimiento stajanovista, sin ninguna norma moral, 10s 
poems de Alberti, de Cernuda, de Miguel Hernbndez, son uno 
poemas de laboratorio, sin fuerza n i  hermosura, equfvocos, 
cobardes y llorones, donde s610 se habla de l a  sangre derrai 
de 10s niiios, donde estdn ausentes l a  pasibn de l a  mujer y 
alegrfa de l a  victoria,56 

En vista de este t i p 0  de crf t ica  negativa hacia l a  generacidn PO 

de l a  preguerra, una declaracibn contra l a  estetica de Caballo V 

a l a  altura de 1943, es explicable tanto como una declaraci6n co 

grupo de poetas que se encontraban por estas fechas en su mayorf 

por su postura discrepante con el regimen vigente, que como ataql 

movimiento estetico que l a  revista nerudiana promulgaba. 

Esto lo corrobora el hecho de que un aiio despue's de aparece 

alusidn a Caballo Verde en el primer niimero de Garcilaso, el poe 

garcilasista Jesiis Revuelta comentara l a  revista nerudiana en un 

del diario Informaciones , donde muestra una fa1 ta  de conocimienti 

verdadera naturaleza poetica de l a  revista a1 calificarla de 

, . . ganga heteroghea de sociologia, demagogia y colecti- 
vism, donde habian de amalgamarse el ar te  a1 servicio del 
pueblo, y . 
Bel las Ar ts  : 57 

l a  consigna de l a  funcidn estatal  de las  

on 
ge 

ada, 
e 
Des- 
enal , 

- 

S 

mada 
l a  

6tica 

ntra un 

a exilados 

ue a1 

r l a  

ta Y 

artfculo 

3 de l a  
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Es evidente que el que hacia esta declaracidn no conocia e l  cont 

Caballo Verde n i  l a  podtica expresada en e l l a  en 10s manifiestos 

Neruda que heros examinado. 

Leopoldo Panero menciona tambidn a Caballo Verde en su ya c 

l ibro Canto Personal. Aquf el poeta astorgano lamenta que Nerud 

llegado a abrazar una podtica de militancia polit ica tan alejada 

estdtica anterior: 

Tu estdtico Caballo de Esmeralda para l a  Poesia 
distante!; hoy eres un puiial contra l a  espalda.S8 

iqu6 

enido de 

de 

omentado 

a hubiera 

de su 

Para Panero, Neruda con su poesia comprometida posterior a caballo Verde, 

1 



'Z 

yl 

--U1 tra-Bodoni ( i  tdl icas) 

Fig.  1 .  Ejemplos de tipos dodoni empleados en la impresicin de fi 
Verde para la Poesfa. 





- - . - *  - - -  . . = . - .  r _ _ _  _ _ . _ _ _ _ - I . _ - . . . -  

ViReta de Jose Caballero. 
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Fig. 7 .  

. ._-. ___ 
Caballo Verde para l a  Poesia, Nu'm. 4- 

Dibujo atribufdo a Josd Woreno Villa. 

.ene., 1936 
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Fig. 8. Caballo Verde para l a  Poesia, NBm. 4--ene., 1936. 

Dibujo atribuido a Jose Moreno Villa. 
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! 

2,so  ptas. 
. 

Fig. 10 Contraportada del Nfrn. 2 de Caballo Verde 

no reproducido en la edicidn facsfrnil. 

(de la coleccidn Zenobia-Juan R a d n  Jimgnez, 

Universidad de Puerto Rico, RTo Piedras). 
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resonancia que ha tenido 
. -  - . -  

l o  Verde hasta hoy entre 10s 

surgida en torno a 10s prdlogos de Neruda y en especial a1 p 

bre una aoesfa sin aureza." Par lo dembs. l a  casi total  inal 

iejor poesia 

nte un examen de 10s poi 
r . . L l : r - A r r  7.1 --*..A. 

interpretacidn glob 
. .  

Como hernos visto en el  caDftulo anterior', es indudable que l a  

II es tudi  osos 

de l a  poesia de 10s aiios treinta Se debe SObre t O d O  a l a  controversia 

rimero, ISSO- 

L - - - r _ _ _  - - r -  ---- - - -- --. ccesi b i l  idad 

de l a  revista hasta su reimpresidn en 1974, ha dificultado un genuino 

conocimiento de 10s originales poeticos publicad% en e l l a ,  que en muchos 

casos constituyen una muestra de l a  m de la preguerra. Que- 

remos subsanar aqui esta fa l ta  de un  esrdaio a rondo del contenido PO& 

tic0 de Caballo Verde media 

largo de 10s cuatro nheros ~ U U I  I L ~ U U S .  

posibilidad de ofrecer luego una a1 del significado , 

verdadero de l a  revista como drgano expresivo ae una nueva poetica "impu- 

ra," y corn muestra de oti 

En nuestro comentario a cl 

temdticos y formales que nos puedan ayudar a ver hasta que punto el poem 

se ajusta a1 formulario nerudiano expuesta en sus ensayos y 10s que 

nos puedan conducir a una mejor comprensidn de l a  verdadera naturaleza 

poetica de l a  revista. 

segirn el poema, ya que algunos requieren un comentario detallado, y con 

otros, basta su propia manifestacih. 

para mayor comodidad del lector,  dada l a  escasa difusi6n de l a  edicien 

facsimil de Cabal l o  Verde, reproducimos el texto completo de cada poema- 

En 10s casos en que el autor sea poco conocido, daremos algunos datos 

breves sobre el poeta, su poesia, y el poema publicado en Caballo Verdet 

y sus relaciones con 10s otros colaboradores y las circunstancias de SU 

participacidn en l a  revista.1 

emas aparecidos a lo 

I ~ I  C S L U U ~ ~  nos faci l i tard la 

vigentes en esa 4poca. 

10s sdlo en 10s aspectos 

Nuestro tratamiento serd mds o menos extenso 

Para f ac i l i t a r  es te  tratamiento Y 

ras modal idades todavia 

3da poema, nos detendren 
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En 10s cuatro niimeros de Caballo Verde de octubre, noviembrc 

diciembre de 1935 y enero de 1936, se presentan poemas de un toti 

veintisiete poetas de seis  parses distintos. Sblo en dos casos, 

Alberti y Serrano Plaja, publica un colaborador poesfas en mbs dc 

niimero, 10 cual indica que l a  revista no estuvo dominada por un ! 

reducido sino que estuvo abierta a muchos poetas de tendencias 1. 

E Y  

41 de 

10s de 

E un 

TUP0 

i terarias 

diano que encabeza cada niimero. 

S i  examinamos el conjunto de colaboradores espaiioles , nos encontramos 

con poetas representantes de t res  o cuatro "generaciones" o grupos po6ti- 

cos. Jose Moreno Villa, aunque cercano en espfritu y en afdn de l o  

nuevo a 10s poetas mds jbvenes, pertenece cronolbgicamente a un  conjunto 

de poetas que marcan l a  transicidn entre el modernismo y l a  llamada 

"generacibn del 27." Del grupo de 1927, colaboraron en Caballo Verde 

I jbvenes de l a  generacibn, Cernuda y Altolaguirre. Se advierte adc 
. .  . . . .  - . . .  l a  presencia de poetas coetaneos no traaiciona [mente asociaaos con este 

grupo como Josd Marfa Souvirbn, Concha Mender y Rosa Chacel, esta iiltima 

mds conocida en l a  6poca de l a  posguerra por su labor novelistica. Un 

:uro Serrano Plaja y Eugenio Mediano Flores. 

La participacidn de poetas no espaiioles fue tambi6n considerable. 
rnn+innn+.r = m a r < - = - *  i a s n + l r  s 1nr r n m n a + r i n + a c  An Nnriirla 1 ! t i e  Del cuItt.tII=IIC= allt=t t L = I t u ,  Juttbu bulllpbl Iuboa uc ---, --.- 

Enrique D6lano y Angel Cruchaga, se encuentran 10s argentinos Miguel 

Angel GBmez, Jose Gonzdlez Carbalho, Raiil GonzZlez Tuiidn y Ricardo E. 

Mol i nari , I alemdn Hans 
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Gebser y 10s poetas franceces Robert Desnos y Andre Delons formarc 

grupo de col aboradores no hi spanos. 

E l  primer nu'mero de Caballo Verde, de octubre de 1935, contit 

poemas. Dos son obras de destacados miembrus de l a  "generaci6n dt 

Vicente Aleixandre y Federico Garcia Lorca; t res  son de poetas de 

generacidn posterior, Fliguel Hernandez, Arturo Serrano Plaja y Lec 

Panero; y 10s restantes son de 10s poetas argentinos Ricardo E. Mc 

y Rau'l Gonzdlez Tuiidn y del franc& Robert Desnos. E l  poem de A1 

"La tristeza," abre este  primer niimero. Precedido por un verso er 

poeta observa, "La tristezz no siempre acaba en una flor," el poen 

Oculta, oculta t u  t r is teza que un sol sombrfo protege. 
Oculta el l lanto,  mientras l a  piedra insis te  en su 

mientras el cielo lis0 b r i l l a  como la crueldad, 
como l a  ausencia dura de unos pajaros bellos. 

Oculta esa sed no de ldgrimas 
en tus manos de cera, 
en l a  l isura i lustre  donde un beso resbala, 
imitando una gota de rocio en lo verde. 

E l  musgo permanece y es i n u ' t i l  pensar que el fuego 

Algu'n dulce lagarto respira como un pulso, 
corn ese calor f r i o  que una mano no ofrece. 

Un dolor de metal en t ierra  aspira acaso a herirte 

a acariciar las telas,  las duras telas suaves 
en que tii t e  derrumbas desde t u  al tura inmbvil. 

Un carbdn encendido t e  qucmaria 10s pies. 
Tu t r is teza agrietada es humo silencioso. 
iNo sientes ese beso que t e  quema las carnes, 
que t e  sube a 10s muslos como uti sol a su centro? 

Blancas serpientes nuevas nacen siempre sin madre. 
Nacen como el deseo de ser  pajaro vivo, 
de arrebatar es t re l las  y ceiiirte las  sienes, 
corona que apretase un dolor que restalla.  

Montaiia o cuerpo, s i ,  iqu6 luna t e  ignora siempre? 
iQu6 bestial luna siempre como grupa redonda 
No mira nunca a t ierra  donde sus cascos bril lan? 

violencia desnuda, 

ha de vencerlo. 

en t u  vestido, 

)n el 

?ne ocho 

?1 27," 

la 

,pol do 

,1 inari 

' eixandre, 

I que eT 

ia reza: 
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i Huye ! 
La tristeza es mentira cuando el mar 5610 es 

columnas o montdn de basura que crece, 
polvo, ignominia o cdrcel para l a  muerte en cierne, 
para t u  boca negra donde un beso se pudre. 

mdrmoles , 

Aunque nunca recogido posteriormente en l ibro,  este poema es repre- 

sentativo del e s t i l o  poetic0 que dominaba en La destruccidn o el amor, 

l ibro que l e  v a l i d  a Aleixandre el Premio Nacional de Literatura en 1934. 

Sobre este l ibro se  dijo en el Indice Literario: 

Las nuevas formas y apetencias l f r icas  de tipo surrealista,  
hablando en general, que desde hace unos aiios 
intentando abrir  un nuevo camino en nuestra l f r i ca  . . . 
han encontr do ya . . . su perfeccidn en este  l ibro de 

. . venian 

A1 eixandre. h 
E l  poema "La tristeza" estd clarmente relacionado con l a  poesfa de tipo 

surrealista que caracteriza La destruccidn o el amw. Las referencias 

a1 mundo animal (10s pdjaros, el lagarto, las  serpiefites), a 10s elemen- . 
tos primarios (el carbdn, el metal), y las  imdgenes contradictorias o 

en donde opera lo  que llamaria Bousofio el desplazamiento del calif ica- 

tivo ("calor frio," "duras telas suaves," "sol sombrio," "violencia des- 

nuda") son elementos de este  mufido poetic0 surrealista. Tambign lo  son 

las imdgenes irracionales o de t i p 0  visionario ("La tristeza agrietada es 

humo silencioso," " E l  cielo l i s0  br i l la  como l a  crueldad"). 

a q u i  ademds l a  utilizacidn de l a  pregunta ret61ica y de l a  reiteracidn 

("Oculta . . . Oculta") que, com apuntaba Ddmaso Alonso, da a 10s poe- 

mas de La destruccidn o el amr su "tono mayor," en cierto sentido 

Se acusa 

emparentdndolo con el  romantic ism^.^ Como casi todos 10s poemas que 

escribia Aleixandre, anteriores a l a  guerra, es te  poema es de corte 

intimista, dirigido a1 mismo "tij" presente en otras muchas poesias suyas, 

e intenta subrayar que l a  t r is teza es un estado animico inevitable y que 
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forma parte de l a  vida cotidiana ("E l  musgo permanece y es i n i  

mar s610 es mdrmoles"). 

E l  poeta franc& Robert Desnos contribuyd el  segundo poema q 

aparece en el NGm. 1 de Caballo Verde y que se  t i t u l a  "Que1 fouil 

i t i l  

ueiiaar uue et iueuw ria ue veiic,er~iw. La LI i3LrLa r 3  i i iei i~i  la suando el 

ue 

lis!": 

La tempgte dgchaine sur l a  clairiPre 
Elle entrechoque les  arbres 
Elle mele les odeurs 
Poussisre--terre--champi gnons 
parfums de fleurs e t  de viande pourrie 
Dechirees come des draps abandonnees 
les ombres e t  les lumiCres 
se  froissent 
un  oiseau moui116 comme une eponge 
Penetre d'eau 
gonfle d'eau 
s'imobilise 
La femme arrive crott6e e t  mouillee 
E t  sa nudi te  semble s o r t i r  a travers 
l e  t issu de sa robe 
sa cuisse OB manque l a  jarret iere  
E t  l a  ciel  OB un trou bleu 
laissera j a i l l i r  l'arc en ciel 
come une t ige 
Roule plus frenetiquement 
ses nuages charnus 
ses menbres gras 
te l  un gean t  q u i  se pBm 
Dans les bras se maftresse 
avec d'horribles c r i s  e t  une 
sueur sang1 ante 
2 l a  vacillante 1'umih-e d'une bougie 
geante e l l e  aussi. 

Desnos ofrece aquf l a  descripcidn de un paisaje durante una tormer 

- -- _ - _ _ _  _ -  - -. -.-.-., .._"_ ."I I. 

mezcla 10s olores del polvo, de l a  t ierra  y de 10s champifiones c 

perfume de 10s flores y de carne podrida, imagen algo chocante e 

rada. Bajo l a  fuerza del viento, las sombras, y luces se  entrec 

corn trapos desgarrados y abandonados. Aoarecen entonces 10s u'n 

seres vivos en el  poema: 

y una mujer agachada, cujra desnudez se percibe a traves de su ve 

un pdjaro mojado corn una esponja por 

i t a .  La 

xemnesraa se apsencaapna snnrp P I  r i n m .  narm on+rarhnrar 1nc srbOleS y 

on el 

' inespe- 

ruzan 

i cos 

l a  iiuvial 

stido, 
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igualmente empapado. E l  cielo, de donde saldrd eventualmente el  arc0 

iris que marque el final de l a  tempestad, sigue en su i ra ,  y hace rodar 

mds frengticamente sus gruesos miembros que son las nubes. Esta sacu- 

dida l a  ve el poeta com l a  de un gigante que se despereza, a l a  luz 

vacilante de una enorme vela, en 10s brazos de su amante. Los g r i t o s  

horribles del gigante son 10s truenos y su sudor sangriento es l a  lluvia, 

trafda por l a  tempestad. Este poema, en donde se destacan l a  ausencia 

total  de puntuacidn y el  us0 arbitrario de mayu'sculas, pertenece por su 

e s t i l o  a l a  poesfa de tipo surrealista que escribia Desnos, aun despues 

de su ruptura con Andr6 Breton a r a fz  del Segundo Manifiesto Surrealista 

en diciembre de 1929.4 Aunque no tan radicalizado en su entrega a1 

automatism, corn ocurria con l a  poesia surrealista temprana de Desnos, 

el poema conserva algunos elementos irracionales que l o  distinguen de su 

poesfa tardia en l a  que se  observa una evolucibn hacia temas sociales y 

un e s t i l o  mds depurado. 

En 1935 y 1936, Desnos, junto con su mujer Youki, hizo dos viajes a 

Espaiia. E l  conocido surreal ista franc& tuvo entonces varios encuentros 

con Neruda, Lorca, Aleixandre, Altolaguirre y Serrano Plaja. 

ocasidn, 10s Desnos recorrieron con Neruda el Rastro madrileiio para 

luego tomar parte en una "cena l i t e r a r i a "  en l a  cual participaron poetas, 

ar t is tas  y mu'sicas de l a  capital. Otra de estas cenas, organizada por 

Neruda, tuvo COM f in  reunir por primera vet a Desnos y L ~ r c a . ~  Tambien 

Aleixandre recibid a Desnos, en compaiiia de Neruda y Altolaguirre, en 

Velintonia en l a  primavera de 1935.6 Y Arturo Serrano Plaja realiz6 una 

entrevista a1 poeta franc& que se  public6 en el Heraldo de Madrid. 

Seguramente fue durante alguno de estos contactos con 10s poctas espafioles 

cuandc I Verde. 

En alguna 

7 
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A1 poeta argentino Ricardo E. Molinari l e  corresponde el  t e  rcer 

poema del Nu'm. 1 de Caballo Verde, "Nao d'amores": 

Ya estoy harto de mar, de gente, de cielo; 
de muerte, si Dios quiere. 

Nadie podrd arrancarte de mT, sombra de sueiio, 
porque tengo pegada en el pecho 
toda t u  noche de pasidn horrible. 

Dentro de dfas estare en l a  llanura 
para cubrir m i  corazdn de polvo, 
el a i re  de arena. Nuestra sola muerte 
olvidada de olvido.  

(Si pudiera encontrarte. S i  pudiera bajar a Rfo, 
esta noche; 

andar por las calles oliendo las  hojas gruesas de 
10s drboles; 

abandonarme en l a  t ierra  hasta llenarme de 
piojos. Distrafdo.) 

No quiero m i  idioma, m i  otra vida; no quisiera 
l legar nunca. Volier s i  fuera posible . . . 

Magoas. 

Esta noche iasf! , desprendido totalmente; 
vuelto, devuelto, perseguido: ajeno mfo 
sin querene. 
resbalado. 

M i  corazdn negdndose a1 polvo, 
Ya detras de t u  cuerpo, del a i re  desterrado. 

Cafdo en otra voz, 

Brasil, entremezclando motivos de pasidn,amor, vida y muerte. E 

prosaic0 del didlogo fntimo que establece con este  "tu'," o consi 
. . - ,?l-2- - - -LI- I - -L- 1- I.--&*- - I---r'-I--- l*-  --_ ->- -  

Los recuerdos de esta experiencia son ineludibles y nadie puede 

l a  "sombra de sueiio" que permanece t ras  l a  "noche de pasidn horr 

La prdxima vuelta a su patria, a "la llanura" de l a  Argentina, SI 

En esta composicidn, Molinari evoca poeticamente una estancia suya en 

1 ton0 

go mismos 

rerieja s u  senr;innencu at: ndsLio e insacisTaccion con su sin0 cuando a1 

comenzar el poCm declara estar "harto" del mar, de l a  gente y del cielos 

que equivalen para e l ,  en este momento, a l a  muerte, "si Dios quiere." 

arrancarle 

i bl e. 'I 

e presenta 
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su vida anterior; quiere volver a un  estaa, anterior, "si fuera 

. . . ,Ii y expresa este sentimiento en una palabra, "m6goas," 

o angustia. Finalmente, l e  sobrecoge un deseo de disligarse de 

e no l legar nunca, de distraerse, es tar  "ajeno mio" y de s a l i r  de 

a convertirse en otro: "caer en otra voz." Sdlo de esta manera, 
- -  

io de 

ol vido. 

lezcl a 

por 

magen 

cacidn 

UCI ayrauauis v ivr  us iaa yrucaaa i iwas  uc. ius aruuic.3. n s w a Z a  S U  

i d i  oma , 
posible 

congoja 

todo, di 

s i  hast( 

"detrds de t u  ritnrnn" niindn C I I  rnra76n nnnarcn a1 nnlvn nim nc n v i t a r  11 

muerte. 

Mol inari , 
f i e r r i s t a  sue i i iLiuia a UVIYCJ, uviiraier Laiiura, V I  I V F I  I V  UIIUIIUU J 

ias a su 

sber cono- 

j COM c6n- 

linari y 

wa el  

j lorquianos 

?YU 
CautrriaLuiu, y IUI pueiiias que IIUI i i iari U ~ U I C U  a i a  I I I ~ I I I V I  i a  ue Lorca aiios 

mas tarde, "Casida de l a  bailarina" y "Elegia y Qasida a la muerte de u n  

poeta espaiiol."8 Molinari realizd un viaje a Madrid a1 aiio siguiente, 

__.- 

que se  in i c id  en l a  poesia en el sen0 del grupo martin- 
:....i..i-. D . . ~ . . . . ~  I~....+.CI-.. I 3....-3 ni;......:.. ~li-~rl.. I. 

Leopoldo Marechal , t o d  contact0 con 10s poetas espaiioles grac, 

amistad con Federico Garcia Lorca o qu izds  con Neruda. Pudo hi 

cido a Neruda en 1933 durante su breve estancia en Buenos Aire! 

sul de Chile. Este mismd aiio, nacid una gran amistsd entre Mo' 

Lorca, cuando el vate granadino lleg6 a l a  capital argentina pi 

estreno de Bodas de sangre. Testimonio de e l l a  son 10s dibujo! 

que adornan dos libros de Molinari, Una rosa para Stefan Georq! 
*-.L _.-- .. T - -  ------ -..- "-?:-..--. A - A : - s  - 7 -  ...̂ ".....:., .I.. I 
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1934, y a traves de Lorca se hizo conocer en 10s cfrculos l i t e r a  

l a  capital. 

La colaboracidn de Lorca a este primer nfimero de Caballo Y e  

su poem "Nocturno del hueca," que aparecid con la nota, "del lil 

inedito Poeta en Nueva York": 

I 

Para ver que todo se ha ido, 
para ver 10s huecos y 10s vestidos 
idame t u  guante de luna! 
t u  otro guante de hierba 
iamor mfo! 

Puede el a i re  arrancar 10s car:zoles 
muertos sobre el pulmbn del elefante 
y soplar 10s gusanos ateridos 
de las  yemas de luz o de las manzanas. 

Los rostros bogan impasibles 
bajo el  diminuto gr i ter io  de las  yerbas 
y en el rincdn est5 el pechito de l a  rana 
turbio de corazdn y mandolina. 

En l a  gran plaza desierta 
mugfa l a  bovina cabeza recien cortada 
y eran duro crista1 definitivo 
las formas que buscaban el giro de l a  sierpe. 

Para ver que todo se ha ido 
dame t u  mudo huecc iamor mio! 
Nostalgia de academia y cielo t r i s t e .  
iPara ver que todo se  ha ido! 

Dentro de t f  amor mio por t u  carne 
iqu6 silencio de trenes boca arriba! 
icudnto brazo de momia florecido! 
iqu6 cielo sin salida amor, que  cielo! 

Es l a  piedra en el agua y es l a  voz en la brisa 
bordes de amor que escapan d e  su tronco sangrante. 
Basta tocar el pulso de nuestro amor presente 
para que broten flores sobre 10s otros niiios. 

Para ver que todo se ha ido. 
Para ver 10s huecos de nubes y rios. 
Dame tus rams de laurel amor. 
iPara ver que todo se ha ido! 

. 

rios de 

p& es 

b r o  
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Ruedan 10s huecos puros, por m i ,  por ti, en el alba 
m n c n r v a n h  l a c  h i i n l l a c  tin l a c  r a m a c  A n  Cannrn 
- " I I * L .  ..AI."" . Y _  I."L. ...* "L .I* I ...1111- "L ' U , . ~ ' ~  

y alg8n perfil deyeso tranquil0 que dibuja 
instantdneo dolor de luna apuntillada. 

Mira formas concretas qi'e buscan su vacfo. 
Perros equivocados y manzanas mordidas. 
Flira el ansia, l a  angustia de un t r i s t e  mundo f6sil  
que no encuentra el acento de su primer sollozo. 

Cuando busco en l a  cama 10s rumores del hilo 
has venido, amor mio, a cubrir mi tejado. 
El hueco de una hormiga puede l lenar el a i r e  
per0 t u  vas gi'miendo sin norte por mis ojos. 

No, por mis ojos,  no, que ahora me enseilas 
cuatro rios ceiiidos en t u  brazo 
en l a  dura barraca donde la luna prisionera 
devora a un narinero delante de 10s nifios. 

Para ver que todo se ha ido 
iamor inexpugnable, amr huido! 
No, no me des t u  hueco 
ique ya va por el a i r e  el mio! 
iAy de ti, ay de m i ,  de l a  brisa! 
Para ver que todo se ha ido. 

I1 

Yo. 
Con el hueco blanquisimo de un caballo 
crines de ceniza. 

Yo. 
M i  hueco traspasado con las  axilas rotas. 
Piel seca de uva neutra y amianto de madrugada. 

Toda l a  luz del mundo cabe dentro de un ojo. 
Canta el gallo y su canto dura m6s que sus alas. 

YO. 
Con el hueco blanquisimo de un caballo. 
Rodeado de espectadores que tienen hormigas en las  

En el circo del f r i o  sin perfil mutilado. 
Por 10s capiteles rotos de las mejillas desangradas. 

Yo. 
Mi hueco sin ti ,  ciudad, sin tus muertos que comen 
Ecuestre por m i  vida definitivamente anclada. 

Plaza pura y doblada. 

pal abras . 

YO. 
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No hay siglo nuevo ni luz reciente. 
Solo un caballo azul y una madrugada. 

- .  . .  - . ^ .  .. . 

inedito en l ibro hasts despues de l a  guerra c iv i l ,  pertenece a1 api 

VI del l ibro que lleva el t i t u lo  "Introduccidn a l a  muerte; Poemas 

soledad en Vermont." Estd dedicado a Rafael Sdnchez Ventura e inc' 
. -  .._ - . . . .-_ - . . .  

asirio," "Ruina" y "Luna y panorama de 10s insectos; poena de a 

En l a  primera parte de "Nocturno del hueco," hl poeta intenta e 

una mutua comunicacidn con una persona amada. Pero en l a  segun 
A s 1  nnsms avn..acs 13 c n l s A s A  rinnCa a1 cahnr imnncihls +a1 

tste poema que, como todos 10s poemas ae Poeta en Nueva YorK peMneci6 

nrtado 

de 

I uye 

otros poemas, tales corn "Muerte," "Paisaje con dos tumbas y un perm 

mor. 'I 

stablecer 

da parte 

,,=, ,,uc,,,u, I u  auIsuyu 4UYFI Illlyualu,G u n i r ~ n . 9  

le un  Miguel Herndndez contribuyd a1 primer nihero de Caballo Verd 

poema titulado "Vecino de l a  muerte": 

Patio de vecindad que nadie alquila 
igual que un pueblo de panales secos; 
pintadas con recuerdos y leche las paredes 
a m i  ventana emiten silencios y anteojos. 

Aquf entro: aqui anduvo l a  muerte m i  vecina 
sesteando a l a  sombra de 10s sepultureros, 
lamida por l a  lengua de un  perro guarda-lapidas; 
aqui muy preservados del relente y las penas, 
porfiaron 10s muertos con 10s muertos 
rivalizando en huesos COM en miirmoles. 

Oigo una voz de rostro desmayado, 
unos cuervos que informan m i  corazdn de luto 
hacidndome tragar hiimedas ranas, 
echdndome a l a  cara 10s tornasoles trdmulos 
que devuelve en su espejo l a  inquietud. 

iQud queda en este campo secuestrado, 
en estas minas de carbdn y plomo, 
de tantos enterrados por riguroso orden? 

No hay nada sin0 un monte de riqueza explotado. 

Los enterrados con bast6n y mitra, 
10s altos personajes de la muerte, 
l a s  niiias que expiraron de sed por l a  entrepierna 
donde jamas tuvieron u n  arado y dos buyes, 
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10s duros picadores pr6digos de sus miisculos 
muertos con 1 as heridas rodeadas de cuernos : 
todos 10s destetados del a i re  y el amor 
de un polvo hudsped ahora se  amamantan. 

i Y  para q u i e n  estdn 10s tercos epitafios, 
las  alabanzas mas saiiudas, 
formuladas a fuerza de cincel y mentiras, 
atacando el silencio natural de las  piedras, 
todos con menoscabos y agujeros 
de ser ramoneadas con hambre y con constancia 
por una amante oveja de dos labios? 

i Y  este espoldn constituido en gallo 
i r b  a una sombra malgastada en mdrmol y ladr i l lo? 
iNo cumplird m i  sangre su misi6n: ser  estigrcol? 
iOir6 c6rn murmuran de mis huesos, 
me mirardn con esa mirada de t inaja vacia 
que da l a  muerte a todo el que l a  t ra ta?  
iMe asaltaran espectros en forma de coronas 
funerarios nacidos del pecado 
de un c i r io  y una caja boquiabierta? 

Yo no quiero agregar pechuga a1 polvo: 
ne niego a su destino: 
Prefiero que me coman 10s lobos y 10s perros, 
que ais huesos actiien corn estacas 
para a t a r  cerdos o picar espartos. 

E l  polvo es paz que Ilega con su bandera blanca 
sobre 10s ataiides y las cosas caidas, 
pero bajo 10s pliegues un colmillo 
de rabioso marfil contaminado 
nos sigue a todas partes, nos vigila,  
y apenas nos paramos nos incensa de siglos, 
nos reduce a cornisas y a cornisas y a santos 

Y es que el polvo no es t ierra .  
La t i e r r a  es un amor dispuesto a ser  un hoyo, 
dispuesto a ser  un drbol, un volcdn y una fuente. 

M i  cuerpo pide el hoyo que promete l a  t i e r r a ,  
el hoyo desde el cual dard mis privilegios de le6n 

y nitrato 
a todas las  raices que me tiendan sus trenzas. 

Gudrdate de que el polvo coloque dulcemente 
su secular paloma en t u  cabeza, 
de que incube sus huevos en tus labios, 
de que anide caytndose en tus ojos, 
de que habite tranquil0 en t u  vestido, 
de aceptar sus herencias de notarfas y templos. 

ser  echado a un rincbn. 

arrumbados. 
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Usate en contra suya, 
defiendete de su callado ataque, 
aslistalo con besos y caricias,  
ahuyentalo con sal tos y canciones, 
matalo rociandolo de vino, amor y sangre. 

En esta gran bodega donde fermenta el polvo, 
donde es i n l i 3  1 i n j e r i  r sonrisas , 
pido se r  cuaado quieto lo  que no soy movido: 
un vegetal sin ojos n i  problemas, 
cuajar, cJajar en algo mas que en polvo, 
como el sueiio en estatua derribada; 
que mis zapatos liltims demuestren ser cortezas, 
que se  produzcan cuarzos en m i  encantada boca, 
que se apoyen en mr sembrados y viiiedos, 
que me dediquen ms to  las cepas por su orrgen. 

Aquel barbecho lleno de inagotables besos, 
aquella cuesta de uvas quiero tener encima 
cuando descanse a1 f i n  de esta faena 
de dar conversaciones , abrazos y pesares , 
de cul ti var cabel 10s , arruges y esperanzas 
y de sent i r  un yunqde sobre cada deseo. 

No quiero que me entierren donde me han de enterrar. 

Har6 un hoyo en el campo y esperar6 a que venga 
l a  muerte en direcci6n a m i  garganta 
con un cuerno, un t intero,  un monaguillo 
y un collar de cencerros castrados en l a  lengua, 
para echarme puiiados de m i  especie. 

. . r  r -  - I -  - 
Hernandez escribid entre 1935 y 1936, y que incluye "Oda entre a 

piedra a Vicente Aleixandre," "Oda entre sangre y vino a Pablo N 

"A Ralil Gonzglez Tuiibn." Son poesias que Can0 Ballesta ha desig 

"poemas nerudianos" y corresponden a !a epoca en l a  poetica de M 
U--rdrrlr- a m  1- - s a = l  1 3  i n 4 l . e n r r i -  r l r l  ..-+r r h Z T - - -  ----I.- -Z- 0 
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mente. 

rnntpmnla iin cPrnPntPrio. pqtp "nat in do vwintiad- nun nat i i s  alquila," 

En es te  poema, repleto de imageries de t i p 0  surrealista,  el poeta 

, todo hombre. 

emiten "silencios y anteojos" que llegan hasta su ventar 

LUJ ~ U I C U C J  uiaiicua vu= CI  wcLa  CUI IL IU~  cuiiiu uiiit.auas LUII recuerdos Y 

1 eche" la. El 
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cementerio, silencio tan agudo que se deja ofr. Se une a es te  s i1  

"anteojos," objeto asociado con l a  vista, no con el ofdo, un eleme 

irracional que aumenta au'n mas l a  fuerza de l a  imbgen. 

E l  poeta entra en este  patio donde su vecina l a  muerte dormfa 

s ies ta ,  en compafifa de un perro no guardaespaldas sino "guarda-lbp 

Oye una "voz de rostro desmyado" de unos cuervos que l e  hacen trai 

"hu'medas ranas," y le  t i ran a l a  cara "tornasoles tre'mulos." La ii 

de "tragar ranas" sugiere el profundo malestar que siente ante e l  I 

A--2- -'l ---A- -..- -.. -_-_ 2 -  2 :-A..> . - -2T-1->-  _ _  -T  #I _ _ _ _  1- 

- -. 

encio 

nto 

l a  

i das . 'I 
gar 

mdgen 

cemen- 

Leriu el p e w ,  que ve su prupia inquiewa reTiejaaa en el espejul' de 

10s tornasoles. 

de tantos muertos enterrados re1 igiosamente ("por riguroso orden"). 

E l  poeta se pregunta me' queda en este "campo secuestrado" 

Estos 

inrl i ivan a l n c  antarradne rnn "hartfin" f l a  a r i c t n r r a r i a \  v "mitra" (e1  

ro) , "a1 t o s  personajes de 1 a muerte, I' 1 as doncel las que murierc! 

- es,  10s picadores heridos mortalmente en el ruedo, y a todos lo! 

se hallan deprivados de l a  vida ("destetados del a i r e  y el amor") ! 

%e amamantan" de este  "polvo hue'sped" que es l a  muerte. 

Para el poeta, es te  enterramiento carece de sentido. Califici 

10s epitafios que adornan l a s  lbpidas de "tercos" y 10s considera I 

que atacan l a  naturaleza primitiva de las piedras que es el silenc. 

est0 se  pregunta si 61 ("este espoldn constitufdo en gallo"), a l a  
A _ , - -  L L > I  .L _ _ . _ _ _  . .. _ _  1 _____--I c -_ 

- -- _ _ l  _- - - ---- - - --- -- , - . - - - - - 
tumba que considera "sombra mlgastada en m b m l  y 

semejante posibilidad, el poeta se rebela. Se n i e  

es ser enterrado ("echado a un rinc6n") donde l e  o 
-I-- -1 _ _ _ _ _ & _ _ 1 _  ' I -__ __*- -2 - 3 -  J L. - a -  --i- 

el que l a  trata." Quiere que su sangre cumpla lo que es para 6 
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destino debido: ser estiCrco1. Expresa un deseo de servir  para 

de tener alguna utilidad y de ayudar a su prbjimo, aun en l a  mue 

aunque s6io sirva para alimentar a 10s animales salvajes o a s i s t  

hortelano en sus faenas del campo. 

Considera a1 enterramiento en un cementerio, esta muerte c r  

"polvo") es l a  paz que llega con u 

debajo de su vestido un "colmillo 1 

como un engaRo. Esta muerte 

dera b l  anca" pero que esconde 

rabioso marf il  contaminado .Ii 
. - ... . .  

i sti ana, 

na "ban- 

de 

ue no 

A1 

Pone en guardia a 10s demds para qi 

poeta con obvia connotacidn religiosa ("Polvo eres y polvo serds 

a descansar a un cementerio, destino que ve como iniitil. 0, a1 
. *  I &. - ,*r2 - I, _ _  . . . .  I . . _ _  

- 
nidad: un drbol, un volcdn o una fuente. El poeta pide para s f  

nctr coniinda m i i n r t n  nara niio niinAr car nn la m i i n r t n  I n  niin nn ni 

i w r -  I r-. e i  IIUIIIUI-~ uurur W I I V ~ I  L 1 r >e eii uu I v u ,  pa I aur a que U L  I I Iza el 

") e i r  

contrario , 

el nomDre pueae convernrse en .-nerra,-- mon; con amor nacia s u  pr6jim 

v es tar  disouesto a aue su cueroo se  convierta en alao iitil  para l a  huma- 

m i  smo 

--=-..-- ,..--. -_, v- . -  7--  r---- -_. _,. .- ,.,- _. .._ .I .,"- .._ ,sdo ser 

Brado 

16s de 

en l a  vida: "un vegetal sin ojos n i  problemas." En su cuerpo enter 

se  apoyardn 10s sembrados y las vides; tendrd alguna utilidad, despu 
1 3  I.......Cn. n..n ..A nnrir:- Cn...-r ..I n.r+... II CI-..n.C +...~ri..lI ,..... #.e -1 

que no quiere que l e  entierren donde l e  han de enterrar, y aue cua 

llegue el momento, saldrd a1 campo para buscar un hoyo donde cumpl 

este destino. 

vital de Miguel Herndndez. Aunque lejos de algunos de sus poema: 

riores donde se observa una abierta tom de postura polftica, "Vz 

i a  I I I U ~ I  be, vue IIU p u r  ia :.FIICI e11 e a ~ e  Laiiyu acLueaL~ auu que ea G I  

cementerio. Esta es l a  salvacibn, l a  vida eterna que 61 busca. Declara 

ndo 

i r  
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la muerte" es testimonio de una etapa en l a  vida de Hernandez en que 

deja por un momento l a  poesfa agreste o amorosa y da un giro hacia 

afuera, hacia las  realidades del mundo exterior y sus problemas. 

sa un c l am sentimiento de solidaridad con el hombre y un deseo de 

Expre- 

c e r v i r  a1 nr6iimn nile liman ee tradi ir ird  e n  l a  arri6n n n l t t i r a .  Tam- 

b ien  se vislumbra aquf su c r i s i s  religiosa y su desilusibn cc 
:a..-:..-*q -..a C L  ........L..rrC- I.+- r..C:*'r-".r..c1 1.. r a u r  -- 

in l a  iglesia 

"Son rerdme," y que seiiala una ruptura definitiva. con el Mig uel Herndndez 

de El cjaiio c r i s i s .  

E l  poeta argentino Raiil Gonzdlez Tuiidn es el autor del sexto poema 

publicado en el NBm. 1 de Caballo Verde, "Poema caminando": 

Se han visto luces, puentes, gaviotas y barcazas 
y sueiios navegando despiertos 
en las super-realidades del a h a .  
En todo estd el misterio per0 cierto y tranquilo. 

Hay drboles viajeros, lunas que dan l a  hora, 
espejos proyectando valles de terciopelo. 
Se han visto miriiiaques saludando a l a  entrada 
de salones antiguos con 10s porteros muertos. 
Se ha visto el eco. 

Hay fuentes agotadas, grifos secos que Suenan 
l a  miisica del agua subterrdnea tan cerca. 
Se han visto adolescentes sobre caballos blancos 
y estaciones desiertas con musgo y con relojes. 

Hay c h a r a s  cerradas que registran las voces 
de caducos amores que yacen enterrados. 
Hay alcobas vacias que se abren a la aurora 
con un o lo r  reciente de niiios acostados. 
Hay estatuas con f r i o  
y pozos negros con peones ahogados. 
Hay tabac3. 

Hay bitacoras solas marcando rutas solas 
y barcos que sublevan 10s marineros griegos 
y barcos que descargan y cargan otras brumas 
con racimos podridos de tripulantes muertos. 
Hay estrel las  que atisban faros adormecidos 
ahogados con compases, ciegos con telescopios, 
y poetas que atrapan 10s instantes que vuelan 
y eternizan 10s hechos y las dudas del hombre. 
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Hay boticas con frascos de pociones remotas, 
trastiendas sumergidas, globos atules,  vasos, 
y en las  perchas oscuros t ra jes  de solterona 
y en el subsuelo agudos chil l idos de 10s partos. 
Hay cementerios blancos tableros de l a  noche, 
ajedrez de las dnimas, jaqueada arquitectura, 
viejas tumbas en donde 10s huesos han prendido, 
muertos que ya dejaron l a  ceniza y partieron, 
viento oculto luchando, dimensidn del olvido. 

Hay pescados y mdquinas y ferias y asesinos, 
vuelos ciegos de pdjaros sin alas,  
trasnochados maniquies, mingitorios 
--hay petrdleo-- 
indescifrables lunas de cement0 y acuario, 
imdgenes insomnes de tantos velatorios. 
Hay rnillonarios. 

Se ha visto marchas de hambre sobre flamantes vi l las  
y de burgueses muertos vientres agujereados 
y f i l a s  de mineros fusilados 
y judias violadas y suicidios y ahorcados. 

Hay caretas de gases, alarmas con incendios, 
amuebl adas con crimenes , motines con auroras, 
bombas, espias, microbios de servicio secreto, 
rumor de yataganes y de banderas rojas. 

Hay bronca. 

Hay l a  revuelta prdxima que estallard de pronto 
como l a  luz tan siibita que inventa una ventana. 
Hay posibilidades para l a  poesia. 

Hay maiiana. 

Quizds es es te  el poema de Caballo Verde donde d s  se acusa l a  i n f l u  

"poesia impura" expuestas por el poeta chileno en este mism n i  

l a  revista. Con l a  frase "se ha visto" y el us0 repetitivo de 

bra "hay" que tanto emplea Neruda en sus Residencias, Gonzdlet 
nntnmawa a l n n  raAtirsmanfa tins c a 4 a  rla -I.<,.+-- .. r i+ . . - r<r - r r  -.I 

del mundo poetic0 del surreal ismo: "sueiios navegando despierto 

lencia 

ZllUlllFIU u,\jv buVbIb.UIIIF,a*= ullu act  ,= Uc uuJsbua 

a su alrededor. 

elementos que pertenecen a1 subconsciente o que podrian constituir parte 

aILuo,.lvIIpa +e observa 

Entran en las primeras estrofas de su poema una serie de 

s/en l a 5  
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guidamente, aiiade elementos tornados de l a  vida cotidiz 
__-I? _ _ _ _  _ _ _ _  I_-_ L _ _  >_  L 3 J - 2  1 > - -  . 

su i n  10s 

re iiiaques 

saludando a la entrada/de salones antiguos con 10s porteros muertos." 

Sel ma del hombre y 

que connenen esas mancnas ae numniaaa requeriaas p u r  deruda en su 

manifiesto: el amor ("10s caducos amores que yacen enterrados"), l a  . -  . -  

alcoba con su "olor reciente de niiios acostados," 10s "pozos negros con 

peones ahogados," el tabaco. E l  poeta parece dar una visidn del mundo 

como algo profundamente trastornado. 

y descargan y cargan brumas "con racimos podridos de tripulantes muertos. 'I 

Los ahogados llevan compases, 10s ciegos tienen telescopios. 

el mundo en donde trabajan 10s poetas, que, ante todo lo  expuesto, dejan 

constancia de "10s hechos y las  dudas del hombre." Tambien muy nerudiana 

es l a  enumeracidn ilbaica aue siaue de una ser ie  de cosas-boticas. fras- 

Los barcos sublevan a 10s marineros 

Y 6ste es 

C 

e 

0 

II 

i 

d - 
:os , trastiendas, globos , vasos, perchas, trajes--que termina con una 

wocacion del nacimiento (10s "agudos chillidos de 10s partos") y la 

iuerte representada por el cementerio, cuyas lbpidas recuerdan, a l a  luz 

le l a  noche, u n  gran "ajedrez de las Bnimas." E l  poema continGa con 

itra ser ie  de idgenes irracionales ("vuelos ciegos de pBjaros sin alas," 

indescifrables lunas de cement0 y acuario"), y otro inventario de cosas 

nconexas (pescados, mbquinas, i'erias, asesinos, petrdleo). Pero a1 --. 1 .  _ _  __ *_  _ _  _ _ _ _ _ * e _  v - _  - - - l _ L . - _  1 1 1 1 _ .  - 2 , -  : - - I 1  -- --..-- :- ..- inciuir  en esza enumeracion ias palaoras nay m i  I i u n a r i w  >e m u i i ~ i a  u11 

giro en el Foema. E l  poeta huye de l a  recomendacidn de Neruda de no in- 

c luir  n i  excluir del iberadamente nada, y comienza a seleccionar cuidadosa- 

mente 10s elementos que entran en las  u'ltimas estrofas de su composicidn. 

Llama l a  atencidn sobre una serie de trastornos, no ya sicol6gicos sino 

social icidit itines, es, que acechan a1 hombre moderno: su' is, crimenes, in( 
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idios, bombas, espias, etc. Y no se f i j a  en esto 

.a general, sino que c i t a  algunas situaciones que 
. .  - -  . .  ~. 

i ncen s asuntos de una 

maner pudieran evocar 

para a1 lector de l a  epoca hechos reales recientemente acaecidos. 

m rgueses muertos vien- 

tres aouiereaaos- recueroan IUS numieruwb cunT 1 icru~ sociales que tuvie- 

"Las 

y en especial, 10s 

f i l a s  de mineros fusi- 

-. -- _ = _ " _ _  -____ _- - -  

ran lugar en 10s primeros aiios de l a  RepGblica, , 

sucesos de Castilblanco y Casas Viejas." Las I' 

- . .. . ~ .. . -  ._ 

ito impresiond a GonzBlez Tuiidn y otros poetas del MA 

la  Alemania nazi a par t i r  de 1933 con l a  llegada 
_ _  - . . -  . .. . . -  

r termina con "banderas rojas," el poet, 

inevitable lucha de clases que Cree I 

lados" recuerdan inmediatemente ia represion que sigui6 a1 levantamiento 

asturiano de octubre de 1934, que hemos detallado en el Capftulo I ,  y 

que tar iento. Y la 

refererlLIa a J u u i a a  v iu i auaa  c v u L a  iua W W ~ W ~  WC V e i l l u l l  sucediendo 

en de Hitler a1 poder. 

A1 tinai ae esta enumeracion de agitaciones sociaies que empieza con 

"millonarios" y 

vue1 t a  prdxima , 
pronto. 

a anuncia una "re- 

que estallard 

A q u i ,  hace evidente el agrado que siente ante esta eventualidad; 

prnn nim I C  l a  n m m s c a  dol fiitiirn- W a v  matiana V s  t a m h i d n  en estos 

!ma cami- 

)s sociales 

". .._ 7"- -- .- r."..'--- --. ..-, ...-.. "..*. ... "....I.-.. 

sucesos "posibilidades para l a  poesia," mostrdndose en su "Poc 

nando" polfticamente comprometido y dispuesto a que 10s asuntc 

y del Estado tengan su expresidn en l a  poesfa. 

Esta postura no sorprende en Gonzdlez Tuiibn, quien no OCL 

. * & . I . .  - . 
rl t 6  jamdsi 

n i  en su viaa coziaiana n i  en su poesia, su apoyo a la causa de las 

izquierdas. Habfa llegado a Madrid en calidad de exilado, ya que se 

encontraba procesado en su pais por "incitaci6n a l a  rebelibn" por su 

poema "Las Brigadas de Choque," y fue acogido pronto por 10s poetas Y 

escritores madrileiios que no dudaron en protestar por su posterior con- 

dena." GonzBlez Tuiidn se  hizo amigo de Lorca, Neruda, Miguel Herndndez 



otros poetas de l a  ter tul ia  de l a  Cervecerfa de Correos, y en 

lue siguieron a su colaboracidn en Caballo Verde, mostrd su cont 

infarbc nnr EcnaiCa nn var ine  l ihrnc do nnocia v nrnca 12 

10s aiios 

i nuado 

i,lc=Ica r.v, +.. .-. ."- . .-.-- -- ,----.- ,. .---. 
Las Gltimas dos colaboraciones de este  primer niimero de Caballo 

Verde son aaemas de das aoetas i6venes. vinculados a1 arm0 aue luego se 

conoct D 

- r - - -  - 1 - 0  I r-- -- -- --- 

!ria COM "generacibn del 36": Arturo Serrano Plaja y Leopoldc 

j. E l  poema de Serrano Plaja es un fragment0 de una obra mds 

hda "Fcinc cnn Tnc nf ic inc" .  

Panem 1 arga 

Estos son 10s oficios. 
La voz de 10s trabajos es 6sta. 
La ley de 10s vecinos y labores. 
La salida del sol y del sudor  cansado 
y el nu'mero del hambre y de 10s pueblos. 
E l  sintoma del pan. 
E l  sabor de 10s pdrpados besados. 
La sangre jubilosa de partos y balidos 
y el horror de las ar ter ias  rotas. 
El metro de l a  v ida  y del espanto 
y del silencio el goce y de las  alas. 

Son oscuras materias las  que ordenan. 
Son hachas, son laureles, son olmos derribados, 
son nubes o mujeres con mantones de lana, 
son parejas de bueyes, 
son palomas o estrel las  de cielos inundados 
las  que mueven m i  lengua 
y tiemblan en m i  pulso lentamente. 

Quiero que mis palabras sepan a esparto viejo 
o a superficies pulcras de metales pulidos 
o a cal en 10s andamios, a tr igo,  
o a barn, trabajado y a estiercol y agrios besos. 
Quiero que mis palabras narcan en donde nace 
l a  matera y el l lanto,  l a  sangre y las violetqs; 
para hablar de 10s hombres y el balido del mundo 
quiero el rincdn amargo donde l lora una carta 

quiero el t r i s t e  sollozo que recorre 10s bosques, 
el desgarr6n oscuro de un muerto que se  olvida 
y el ruido de l a  pena mezclado con el viento 
que traspasa l a  f iebre y el desmayo. 

Quiero, pido, suplico palabras alejadas, 
olor resuelto a encinas, 
ese lenguaje amargo, salado, de las  algas 
y lenta pesadumbre de pdrpado y cansancio; 

abandonada, 



ae lnUSCU1o: 
para entoni 
para hablai 
~- . 

Se trata  del f r a y  

I avuraui  e, 
: de 10s arados, 
cemento, 
-:--A- 

i con ~ueiiw, iaL iya  
ir, dormido, l a  voz 

de las  eras y el 
para nonorar 10s hombres trabajanao, 
10s hombres por su oficio, 
10s hombres y las mujeres por sus nudos de sangre, 
quiero una voz de cuerda y unas manos de pan 
para u n i m  a1 trabajo y a 10s besos 
y a1 olor i I cansancio merecido. 

iento inicial  de un poema con este t f tulo qu 
- - . - - - - - . . . .  

e encabeza 

un l ibro que Serrano Plaja llamd E l  hombre y el trabajo. Cuenta Francisco 

Caudet en s i b n  facsimil de l a  obra. que 

Serrano ley0 en t i  bociaiisca una iisca ae las  Federaciones y Sindicatos 

interpretar poeticamente 10s oficios que representaban.'= Para Serrano 

rticiparon en las  manifestaciones del 12 de mayo de l! 
l-l 

935, y quiso 

Plaja. y para I otros poetas del momento, el hombre y sus lab4 

l e n a  e n  e1  munda d e  l a  a n e t i 7 a h l ~ -  v 61 aiwrfa 

wes cotidiafias 

entraban de 1 _ _  _ _  ._ _ _ _ . _ _ _ _ _ =  .I _ _  ~ - - .  ._ ser  "la voz 

de 10s trabajos." I 

derri bados , mu jeres 

:om declara en este  poema, son hachas, l a  

con mantones y parejas de bueyes las mate 
- . _  . -  . .  

ureles, olms 

r i a s  que 

mueven su lengua. Se advierte ademas una voluntad de seguir fielmente 

el formulario nerudiano y de crear un verdadero poema impuro. La UconfuSa 

impureta de 10s seres humanos" que pide Neruda se  manifiesta 

en "el sudor cansado," en l a  "sangre jubilosa de partos y bal 

el "triste sollozo que recorre 10s bosques." Las "superficie 
. .. . * . -.. . .  

en el poem 

idos," y en 

s usadas'* 

y el -gasro que ias manos nan inriingiao en ias cosas- que canta Neruda 

tambien hi 

metales pi 

icen su aparici6n en este poema en las  "superfici 

ilidos" y en el "barro trabajado." En f in ,  Serra 

es pulcras de 

no busca l aS  

palabras adecuadas, "ese l e n y a j e  amargo, salado, de las algas," para 

poder cantar a1 hombrj toema serviria luego corn0 

introducci6n a otros triucnus ueuicaaos a 10s trabajadores en sus oficios: 

"Los impresores, )S ,I* "LOS 'I "Los poetas .I' "Los abaiiiles , I '  "Los canterc 
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pastores,' etc. que se  publicaron por primera vet en Barcelona en l a s  

Ediciones de Hora de Espafia en j u n i o  de 1938. E l  poema "Estos son 10s 

oficios" aparece en esta edicidn de 1938 con cambios sustanciales res- 

pecto a l a  versidn publicada en Caballo Verde, ya que se  advierte en el 

una depuracidn y simplificacidn que reflejan seguramente otros plantea- 

mientos y exigencias de l a  poesia en l a  guerra. 

Leopoldo Panero escribid el u'ltimo poema del NCm. 1 de Caballo 

Verde, "Por el centro del dia": 

En esta noche de preferencias milagrosas, 
en l a  r isa  que abre mi corazdn de verdes margaritas 
y en l a  nieve sin precio que cae sobre 10s Slamos 
busco yo l a  alegria y su fruto de abejas. 

En esta amenidad del pecho sol i tar io ,  
en l a  cancidn que el l i r i o  apoya en l a  ola verde 
cesa el ruido del l lanto y su cifra  de dngel corre 

sobre las  playas. 

Ay, quisiera olvidar m i  movimiento y m i  firme resi-  
dencia en esta torre de debilidad, 

quisiera despertar entre 10s leves chopos que me 
llegan a veces envueltcs en l a  luz, 

acariciar el or0 que descansa en t u  espalda de nieve 
amedrentada, 

soiiar en demasia y apretar en mis brazos l a  rosa 
de l a  Tierra! 

Yo iba cayendo en el olvido y en el conocimiento 
de sus ldgrimas corn un hombre desnudo. 

M i  rostro es el triunfo de las aguas y l a  ligereza 
del fruto en sazdn. 

M i  materia es el castigo elemental y el ofertorio 
profundo visitado por el espacio. 

Mi sueiio dulcisimo es el ambit0 de la alegria que 
se cerciora de todo. 

Llevo m i  corazdn por el centro del dia. 
Su dulce sementera de pueblecillos verdes me empapa 

La nieve me ofrece sus ruinas nocturnas 
y yo la oigo correr por mis labios como una leyenda 

iTibia hospitalidad de l a  hermosura! 
iEncendimiento amarillo de l a  t ierra!  

como a un muerto. 

de or0 virgen. 
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E l  rocio desciende sobre las  violetas corn una 
mejilla que circula en su rubor delicado 

y una t r i s t e  fragancia de amapolas cubre intensamente 
mis pies. 

Per0 no hay sueiio capaz de interrumpir es te  dolor 
de l a  alegrfa. 

La presencia pennanece como un crista1 sobre el que 
desbordan 10s dlarns y l a  luna a1 fondo se 
sonrosa * 

y se aneyan 10s meses de aldeas y de l i r i o s  en 
t u  visitacibn. 

Yo recuerdo en l a  distancia, contra m i  corazdn 

el lat ido celeste de t u  cuello y l a  crueldad del or0 
apagado , 
sobre l a  nieve, 

el agua de otoiio, 

perfume pur0  de las azucenas. 

. y pienso lentamente en 7s arena nirbil que transparenta 

y t u  garganta que permite recordar suavemente el 

iQu6 dulce t u  figura labrada en el misterio! 
S i  t u  mano se abre las  margaritas flotan sobre el 

campo ligero. 
S i  t u  pecho increible suspira y se  acongoja parece 

que es l a  muerte como un cdliz de espuma y de 
jilgueros verdes. 

Ah mujer aceptada por m i  l lanto sin fondo. 
Porque perderte serfa corn ap-etar un  ruiseiior con 

las  manos llenas de rfos rerdes y de ciudades, 
y como ir  hundiendo tristemente 10s labios sobre un 

astro de palabras puras. 

Las riberas se visten con alondras de nieve. 
Mi respiracibn es dulce y viva 
y me oigo suavemente perdido en un  or i f ic io  de 

Una f e  trasfigurada me empuja con su cancibn. 

Corn una patria afirmada por  l a  luz ejemplar y matu- 

y corn el penetrante rumor del agua viva en una 

yo siento en m i  inerme profundidad el roce sonro- 

y conozco la v i r g i n a l  plenitud de t u  mandamiento 

d i aman t e  . 

t ina de 10s chopos 

tarde de primavera, 

sado de t u  mano 

en m i  pecho. 

La t ierra  verde canta perfumada de trdnsito suave; 
y cantan dulcemente las  aauas de 10s rios 
hechas a nivel de l a  sangre divina que derrama en 

m i  la  certitud de su ser. 



Ah mujer aceptada por m i  l lanto sin fondo'. 
Tu carne tiene el gracioso color del pan y de l a  

lbgrima, 
y t u  cuerpo se  diviniza como una nube sol i tar ia  

sorprendida por l a  aurora. 

E l  mar vuelve sobre l a  playa 
y arrebata l a  arena trCmula y las  conchas donde 

han dormido !as prineras violetas de K6:zo. 
Parece que el amor huye siempre m8s lejos y su 

presencia luminosa parece como l a  sombra de 
on deseo. 

E l  ejercicio dorado de l a  voz, l a  gracia impon- 

l a  mirada de cisne y de viento en huida, 
todo queda en mi cuerpo con su presencia cierta.  

Como un Color mbs fecund0 que l a  piedra y que el  

l a  transparencia ya no puede contener mis sollozos. 
Mi recuerdo tiembla a1 pronunciar las  amapolas de 

Mi palabra quisiera rendir esa ciudad que nos hace 
transparentes como un junco. 

iQuC penitencia roja en las  gotas de sangre! 
Per0 el dolor presente sostiene con dulzura l a  

derable de l a  sonrisa, 

hambre 

t u  nombre. 

carne de alegrfa. 
C n l n  nimda 01 m i c t s r i n .  l a  rarna As l a  csd. l a  

encarnacidn del 11 anto, 
l a  esperanza que afirma l a  forma de las  aguas, 
el milagro de rosas que deshacen tus hombros. 

Y t u  r isa de oro me seguia corn l a  sombra de una 

y volvfa m i  corazdn hacia ti 
como una circunferencia de espuma suave y una sola 

golondria sobre l a  nieve, 

hoja de chopo. 

Esta composicidn forma parte de la poesia temprana de Pane 

e n t r e  1978 v 19.16- v ~ I I P  r e f l e i n  l a  inf l i iPncia  dpl s u r r e a l  

ren poeta. 

su muerte, en una antologia realizada por su hijo Juan 

,3.14 Este poema dif iere  algo de 10s otros poemas de co 

Fue recogida por primera vez en l ibro diez a 

. .  .. . . . -  . . . .-- 

!ray escrita 

_.._._ .___ .___, ~ ~ _ _  . _ .  .-"_ ._ .... __. . --.ismo en el 

jo t  iiios despues 

de Luis Panero en 

197 irte surreal i s t a  

de este mismo numero y se  aistingue ae 1 3  cornenre surrealista en general 

en que su la alegria y tono es optimista y celebrador. E l  poeta busca ": 
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su fruto de abejas" y declara que no hay sueifo capaz de interrump 

dolor de l a  alegria que siente. Falta en 'Por el centro de3 dfa" 

tono angustiado y torturado que caracteri ta gran parte de l a  poes 

surreal is ta .  

Comienza el NGm. 2 de Caballo Verde con un poem de Luis Cer 

"Himno a l a  tristeza": 

Fortalecido estoy contra t u  pecho 
De angusta piedra f r f a ,  
Bajo tus ojos crepusculares, Oh mdre imnortal. 

Desengaiiada alienta en ti mi vida, 
Oyendo en el pausado ret i ro  nocturno 
Ligeramente resbalar las  pisadas 
De 10s dias juveniles que se  alejan 
Apacibles y graves, en la mirada, 
Con una misma luz, compasidn y reproche; 
Y van t ras  ellos como irisado humo 
Los sueiios creados con m i  pensamiento, 
Los hijos del anhelo y l a  esperanza. 

La soledad pobl6 de seres a m i  imagen 
iomo un dios aburrido; 
Los am6 si eran bellos, 
M i  compafiia les  d i  cuando me amaron, 
Y ahora como ese mismo dios aislado estoy, 
Inerme y blanco t a l  una f l o r  cortada. 

Olviddndome voy en este vag0 cuerpo 
Nutrido por las hierbas leves 
Y las brillantes frutas de l a  t i e r r a ,  
E l  pan y el vino alados, 
En m i  nocturno lecho a solas. 

Hijo de t u  leche sagrada, 
E l  esbelto mancebo 
Hiende con pie inconsciente 
La escarpada colina, 
Salvando con l a  mirada en ti 
E l  laurel f r4gi l  y l a  espina insidiosa. 

A1 amante aligeras las atdnitas horas 
De su soledad, cuando en desierta estanci? 
La ventana, sobre apacible naturaleza, 
Bajo una luz lejana, 
Traza ante sus ojos nebulosos 
Con renovado encanto verdeante 
La estampa inconsistente de su dicha perdida. 

iir el 

' el 

1 ia 

'nuda, 



De tu mirada inmensa, 
Como guerrero intact0 
En su fuerza desnudo t ras  de boquel broncineo, 
Serenos vamos bajo 10s blancos arcos del futuro. 

Ellos, 10s dioses, alguna vez olvidan 
E l  tosco hilo de nuestros trabajados dias, 
Pero tii, celeste donadora recbndita, 
Nunca 10s ojos quitas de tus h i j o s  
Los hombres, por el mal hostigados. 

Viven y mueren a solas 10s poetas, 
Restituyendo en claras ldgrimas 
La polvorienta agua salobre 
Y en a1 ta  gloria resplandeciente 
La esquiva ojeada del magnate henchido, 
Mientras sus nombres suenan 
Con el viento en las  rocas, 
Entre el hosco rumor de torrentes oscuros. 
Alld por 10s espacios donde el hombre 
Nunca pus0 sus plantas. 

i Q u i C n  sin0 tii cuida sus vidas. les de fuerzas 
Para alzar l a  mirada entre tanta miseria, 
En l a  hermosura perdidos ciegamente? 
i Q u i C n  s ino  tii, amante y madre eterna? 

Escucha corn avanzan las  generaciones 
Sobre ? r t ~  rctr:3ta t i e r r a  misteriosa; 
Marchan 10s hombres hostigados 
Bajo l a  yerta sombra de 10s antepasados, 
Y el cuerpo fatigado se reclina 
Sobre la misma huella t i b i a  
De otra carne precipitada en el olvido. 

Luchamos por  f i j a r  nuestro anhelo 
Como si hubiera alguien, mas fuerte <de nosotros, 
Que tuviera en memoria nuestro olvido; 
Porque dulce serd anegarse 
En un abrazo inmenso, 
Vueltos niebla con luz, agua en l a  tormenta; 
Grato ha de ser aniquilarse, 
Marchitas en 10s labios las  delirantes voces. 
Per0 aijn hay algo en m i  que t e  reclama 
Conmigo hacia 10s parques de l a  mgerte 
Para acallar el miedo ante l a  sombra. 

iDbnde floreces tii, como vaga corola 
Henchida del piadoso aroma que t e  alienta 
En las nupcias terrenas con 10s hombres? 
No eres hie1 n i  eres pena, sin0 amor de just ic ia  

T i ,  l a  compasi6n humana de 10s dioses. 
i mposi bl e , 



su amigo el hispanista alemdn Hans Gebser.lS En el poema, exal. 

l a  t r is teza y de su dominio sobre el hombre, Cernuda refleja el 

de insatisfaccidn con s u  vida y con l a  sociedad que comentamos I 

Capitulo I .  La t r is teza es parte de su vida; dl se  encuentra 'I .  

cido" junto a su pecho. Con l a  pdrdida de su juventud, pierde 1 

sus sueiios, anhelos y esperanzas, y se  sumerge en l a  soledad, e! 
._ _ _ _ _  _.__ 1- >--I 11\12 .. - -.__ - 1-- _ - _ A _ _  I, 

E l  hispanista alemdn Hans Gebser escribe l a  segunda colaboi 

en 1934, 

ado por la 

tacidn de 

estado 

3n el 

Fortal e- 

tambidn 

;tad0 que 

v e  como orouio o e i  uoera: - -viven v mueren a s o i a s  IUS uoexas: 

racidn 

de este  segundo nDmero de Caballo Verde, "La rosa": 

Esta es t u  habi tacidn , bl  ancas paredes 
En las cuales l a  luz se  ha116 de nuevo; 
Un resplandor en sombra de tus manos 
Va sobre cdda objeto y cada cosa. 

Ya todo a ti se  encuentra acostumbrado, 
A t u  temperamento y t u  sonrisa; 
La luz, poniendo pat entre las cosas, 
Lentamente atraviesa las  persianas. 

Las formas que hacia ti lentas maduran 
Mbs lentas junto a ti han de apagarse; 
Y hacia un ray0 de luz cuelga una rosa, 
Aunque m8s en l a  luz estar  quisiera. 

Crepuscular acoge l a  ventana 
Un cielo y un paisaje'ya tardfos 
Abre estival l a  mesa su madera 
Y l a  rosa crepita nuevamente. 

Este poema, de corte purista, aparece aquf en traduccidn castell 

conjuntamente por Gebser y Luis Cernuda. Gebser se encontraba E 

nnr l a c  qnt-hac nn ntin C P  a d i f a h a  Pnhslln \Inrrla frshsisnrln a m  I , .  

I ana he& 

?n Madrid 

.-., lbb.llw., y-L b.uIboyu v u y u l I v  .FIUF, b,uuu4u,,uv =,, u , ~  estudio 

sobre l a  influencia de Rilke en EspaRa, y fue entonces cuando conocid a 
Cerr 16 iuda, Lorca, Aleixandre, Neruda y otros poetas de l a  capital ,  
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Juntamente con el hispanista inglds Roy H. Winstone, real izd una antologfa 

de 10s poetas de l a  generacidn del 27 y permanecid en Espaiia hasta el 

comienzv de l a  guerra c ivi l .  

Sigue, COM tercera colaboracidn en el Nu'm. 2 de Caballo Verde un 

soneto de Jorge Gui l ldn ,  llamado " E l  hondo sueiio": 
. C .  Este soiiar a solas . . IST t u  vida 

De pronto amaneciese ante m i  espera! 
iPor ddnde voy cayendo? Primavera, 
Mientras, en torno mio dilapida 

Su olor y se me escapa en l a  cafda. 
iTan solitariarnente se  acelera 
-Y est3 l a  noche ahf, variando fuera- 
La gravedad de un ansia desvalida! 

Pero tanto sofoco en el vacio 
Cesarb. Gozard de apariciones 
Que atajardn el vergonzante empe5o 

De henchir t u  ausencia con mi desvario. 
iRealidad, realidad, no me abandones 
Para soiiar mejor el hondo sueiio! 

Este poema entrd a formar parte del apartado cuatro, "Aqui  mismo" de la 

segunda edicidn de Cdntico, editada en Madrid en las "Ediciones del 

Arbol" de Cruz y Raya en 1936. 

guilleniana por 10s metros cldsicos, especialmente las  ddcimas Y 10s 

sonetos, y su gusto por l a  palabra exacta y l a  desnudez y limpidez de 

las  imdgenes. Como ha seiialado Jose Manuel Blecua, 

En Cdntico se observa l a  predileccidn 

. . . l a  palabra podtic:, en Centico est8 funcionando exclusi- 
vamente dedicada a nombrar COR exactitud y precisidn el mundo 
de l a  realidad . Guilldn odia 10 vag0 y busca lo precis0 
y exacto . . . 17 - 

Su afdn de precisidn y exactitud es observable en "El  hondo sueiio," 

poema que, aunque escrito en 1935, nos atrevemos a cal i f icar  de "puro." 

Y no s610 contrasta con 10s poemas publicados anteriormente en Caballo 

- Verde por su es t i l o  y estructura. G u i l l d n  aqu i  afirma su confianza en 
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el mundo real, pidiendo a l a  realidad que no l e  abandone. La rei 

es vista como un elemento vital  necesario que nutre el subconscic 

que sirve de fuente de inspiracidn hasta en 10s sueiios: "iRealii 

real idad, no me abandones/Para soiiar mejor el hondo SueRo!" Est; 

tura choca de lleno con l a  conviccidn, compartida por 10s surrea' 

basada en 10s escritos de Freud, de que en 10s sueiios estaba la I 

de l o  que verdaderamente es el hombre, y que s610 a traves de e l '  
. .. . . I_ - -e - A -  J _  _ _  -f--- "-..$ e.. 

I1 idad  

ante y 

iad , 
I pos- 

listas y 

cl ave 

I os 

pueae iiegarse a un conocimienzo proTunao ae uno mismo. 

parece desconfiar de esta teorfa, Drefiriendo buscar en l a  realidad ali- 

mento para ista fuerte- 

mente con 10s poemas verso-libristas del primer numero ae LaDailo Verde, 

nqui  uuillen 

i n  j un to  

I "impura." 

e Rafael 

- .  
sus sueiios. Por se r  soneto, "El hondo sueiio" contra 

- _. ~ . _  . . - .  - 
per0 es el prinero de 10s muchos sonetos que se integran en el CI 

poetico de esta revista, tedricamente representativa de l a  poesfi 

TambiOn es un soneto "El  toro de l a  muerte," contribucidn di 

Alberti a es te  segundo niimero de l a  revfsia: 

Antes de ser o es tar  en el bramido 
que l a  entraiia vacuna conmciona, 
por el a i re  que el cuerpo desmorona 
y el coletazo deja sin sentido: 

en el oscuro germen desceiiido 
que dentro de l a  vaca proporciona 
10s pulsos a la sangre que sazona 
l a  fiereza del tor0 no nacido; 

antes de t u  ex i s t i r ,  antes de nada, 
se enhebraron un  duro pensaniento 
las no floridas puntas de t u  frente: 

Ser sombra armada contra luz arnada, 
escarmiento mortal contra escarmiertto 
tor0 sin llanto contra el mas valiente. 

7 - -  --- - - - - - - . . . - . - . -. - - . . - . - . - - * . -- -.--- --. 
a r a i z  de l a  nuerte de su amigo (anigo tanbien de muchos de 10s 

de l a  generacidn del 27) el torero Ignacio SBnchez Wejfas.l* La 

\a T r R f A  m i  v i m p r  Doema aei i i n m  v a r v  v nn v a r w  aue e scno ib  Alberti 

Joetas 

no t ici  a 
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mer0 

- 
cia Sdnchez Mejias," llegb a Alberti cuando viajaba 

- . - .  .. .- . - _.. 

co, fechada el 13 de agosto de 1935, en el  primer 
A- A- _.. IY _-__A- _ _  ..__ - ? - & I -  - cc--L-- - - - 
rt i  concibe su muerte en el ruedo como un sino inevitab 

.~ . . . -  . - - . - - - . - . 

de esta terr ible  pdrdida, que i n s p i r b  a Lorca iqualmente su "Llanto por 

Igna por el ?la? Negro 

rumbo a Koma y a America. La primera edicibn del Iibro aparecid en 

Mdxi aniversario de l a  

muerLe ue XI aiiiiw. C I  W A I ~ L U  es una eieuia a aanwiez Me.iias en l a  cual 

A1 be l e ,  que estuvo 

predestinado mucao antes del encuentro fatal  del lidiador con este  "tor0 

de la estaba ya 

fijado. C I  roro venia a i  munao uara ser una .-smDra armaoa" contra l a  

Yuz a a este 

tore 

muerte." Antes del nacimiento del animal, su destino 
P, A_-_ 2- -. - - a _  _ _  ._ __. _ _  I I __ -L  ._ - J_  

.rmada" de  Sdnchez Mejias, y a dar el "escarmiento mortal' 
, m i i n  d l h n r + i  r a l i C i r a  An "sl m i c  \ r s l i a . r + a  81 M CJUF ","SI * I  \.UI I I I - "  us E 1 ,*tu* .ca I ,E,,*5. 

E l  escritor chileno L u i s  Enrique Delano ofrece en este segundo nu'- 

de Caballo Ve* una "Oda a Lautrdamont": 

I 

Venid sobre el  r io  ahora que l a  noche estrangula sirenas, 
con un escapulario a1 cuello y 10s guantes ceiiidos 
venid a contemplar como corre a l a  muerte. 

Venid, seiior, venid, nada temais de 10s rumres. 
n i  de 10s guardias n i  de las azucenas. 
Derramad sobre el puente a1 agua tan helada de vuestros ojos 

, 

nnnerl A r e r n r  vimrtrn r a n 3  a I n  1117 AP l n r  P r t r P l l n c .  

Nada temais, confiad, creed, 
estrechad m i  mano, que os tratard de tu' 
como s i  hubidseis muerto o estuvidseis desnudo. 

Acercaos, seiior, l i b re  de luces, 
1 i bre de transparentes a1 bas. 
Es ahora, en esta hora cuando zarpan las  nubes 
destilando ani1 ina, gordas, desvinculadas. 

Ahora cuando duermen las  gallinas 
y 10s ladrones crecen cubiertos de ganziias 
con antifaces pdlidos y OSCUMS sobresaltos 

Venid ahora a contemplar el Sena 
en donde vuestra luz estd dormida 
bajo orines y voz de cargadores 
en aguas turbias l ibres de habitantes. 
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No hay m6s que sefialar l a  cfrcunstancia 
y no os queddis dormido todavfa. 

I1 

Corred, oh carred, huid,  oh huid, 
hudspedes desval idos, colonia sin rafces, 
en el viento que vierte magnolias y rocfo, 
en su pais, en su lugar, en su dominio. 

Sobre l a  t ierra  huid,  oh huid; perdeos, 
que abre su boca negra el desdentado invierno, 
por donde un temporal de lenguas desatadas 
sale,a cantar, sale a morirse. 

0 buscad mds aba jo ,  buscad, buscaa 
estrechas galerias de topos y lombrices, 
donde duerme su suen'o seguro la tortuga 
pausado, verde y silencioso. 

0 volad mds arriba, volad, volad, 
per0 tened cuidado con 10s pdjaros pliimbeos, 
tratad de no meteros con cometas y brujas 
en sus escobas desgarradas. 

0 echaos a l a  muerte en ese instante 
o liigubre lad! :d para que os acometa 
y en su barrica verde, en su viscera rota 
os tenga preparado el hospedaje. 

0 morfos o v i v i d  o huid.  
E l  a i re ,  el viento negro, 10s astros. las  escobas 
o las  sendas de cifras pestilentes y duras 
en donde 10s gusanos solazados respiran. 

111 

Aqui  teneis un l i r i o  apt0 para l a  noche, 
aqui teneis la noche apta para vuestras fechorias, 
para vuestras blasfemias, para vuestra tuberculosis, 
a q u i  teneis un reloj  donde el tiempo madura, 
aqui teneis la eternidad y vuestro corazdn deseoso 

aqui teneis un mdstil, una so r t i j a ,  una botella 
que cuando se l a  pone de traves 
deja oir nin'os sin cabellos, canciones y gritos de 

a q u i  teneis un mapa donde hay una i s l a  seiialada 
con una cruz azul entre las cejas 
y finalmente aqui teneis el f i l o  de m i  espada 
apoyados en el cual 10s perros aiillan 
y 10s bebedores lloran ldgrimas de carbbn. 

de cantar, 

socorro submarinos , 
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Si gams nuestro cami no, yo puedo conduci ros 
a 10s mds negros tiineles o a 10s mds verdes cielos, 
en un crista1 de puras esencias minerales 
puedo llevaros a 10s colegios y a 10s embarcaderos. 
Puedo llevaros a pie o a caballo en vuestra sornbra 
a 10s lugares mils t r i s t e s ,  a aquellos 
en donde el corazdn deja caer sus algas 
y las  briijulas mueren y el  silencio infinito.  

Maldoror, buendoror, buen amigo, mal hijo, 
mal hombre, buen asceta de zapatos heridos, 
buen calor, mala miel de hormigas matutinas, 
mal viaje, buen abrazo, mal dolor, buen sonido. 

con palmeras sin sombra, con piramides viuaas, 
sobre el mar donde entonces saluda m i  estatura, 
en el viento de arroz que reparte navajas, 
en un barco de noche, sin piedad, en la lluvia, 
con 10s ojos ajenos a1 tiempo permanente 
y en 10s labios un Bngel con un avidn a cuestas 
y bajo el gran paraguas que tormentas oculta, 
y con definitivos clavos, con llaves negras, 
con rosarios de nudos en l a  voz y en las manos 
marchamos Maldoror, buendoror y fatiga. 

n qu6 noche, en qu6 t ierra  tan Bspera y amarga! 

oda Delano invita a1 conde de Lautreamont a volver 
.-- . - . 

Qu6 atados, qu6 d i f u n t o s ,  que  bandoleros turbios 
e 

En su con 61 a andar 

sobre las o r i l l a s  del Sena y a conocer de nuevo l a  noche que 11en6 de 

Lautreamont, per0 se  l e  puede considerar a1 misr: 

surrealismo, ya que fue Bretdn quien rescatd a a 

pesadillas y horrores sus Chants de Maldoror. E l  poema es un homenaje a 

io tiempo como u n  canto a1 

iquel poeta del olvido, 

publicando en 1919 l a  primera edicidn completa de sus Poesies, en 10s 

N IS surreal is- 

t 

e 

Gms. 2 y 3 de !a revista Litterature de Paris;19 adema's, 1( 

as reconocieron repetidas veces la influencia que Les Chanl 

jercid en su mundo po6tico.20 Este mundo podtico del surrt 

ts de Maldoror 

zalismo se 

manifiesta en su evocacidn en este poema del ambiente que rodea el Sena, 

en e s t  nde "corre 1 a muerte. " a noche que "estrangula sirenas" y en do 

Delano reconoce ius vinciiios enrre su v i s i o n  personal de la noche par i -  

sign y el mur ido fantastico de Lautreamont. 5610 necesita seiialarle "la 
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circunstancia' y el conde no queda "dormido todavia": su mundo p 

desaparece sino que encuentra su eco en muchos de 10s ambientes 

por 10s surreal istas. 

E l  sexto poema del Niim. 2, "Fin  de elegia," es obra de un p 

espaiiol poco conocido, Argimiro Aragbn: 

Agrios huyendo 10s desvelos mudos 
el viento sblo dentro de mis venas, 
por dentro de t u  falda sblo el viento: 
a m i  corriendo nudos a1 pie y a l a  garganta 
queriendome en l a  muerte besar celo 
y a ti con manos de grietas y de arena 
mordiendo el  terciopelo de t u  carne, 
cuando solo en deseos yo moria, 
cuando tan solo t e  besaron siempre 
ocesnicas brisas impreganadas 
de sales y vapor y m i  mirada. 

Despues . . . ya todo l o  demss 
lo sabes tii tan bien como yo mismo. 

AI f in  
el viento ha muerto en mis espaldas. 
iQu6 serd de l a  tarde ya sin viento? 
Igual, igual a l o  que fue de m i ,  
mientras estabas tii, sobre l a  espalda 
del viento muerta. 

Y l a  septima y filtima colaboracibn de este Niim. 2 de Caballo Ver 

fragment0 final de "Estos son 10s ofic7os" de Arturo Serrano Pla 

I1 

Primero son 10s tueyes? 
Primero las testuces humilladas y 10s hombres desnudos. 
y l a  ta la  del bosque con sonido a lamento. 
Primero cierta es t re l la  b r i l l a  mds a l t a  o baja 
y las grullas anuncian las lluvias invernales 
preparando l a  gracia y las espigas. 
Primero son 10s bueyes con mugidos espesos 
dominando la t ierra  para las  amapolas y el amor de my0 
con un duro silencio de madera de encina 
de erpaldas fatigadas y soledad muy a l t a ,  
de arados y cervices y gaiianes 
poblados de tr isteza y de trabajo 
y de amargas palabras o crepiisculos rotos. 

Ioetico no 

evocados 

loeta 

'de es el 

ja: 
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Primero son 10s bueyes 
y luego vendrd el pan en 10s oficios, 
vendrl  el pan, el aceite y l a  canela, 
despues de golondrinas llorando por el cielo,  
pasadas las cigarras y las roncas voces del estfo,  

vendrd el pan y l a  lumbre, 
vendrl el amor de invierno 
despues de 10s vapores calientes de l a  t i e r r a  

y las fiebres lentas o circulos de plomo 
que pesan en el fino lcnguaje de las hoces, 
y lejos de l a  t r i l l a ,  
muy lejos de las noches lascivas como labios, 

de las noches azules de muslos entreabiertos 
y de olores profundos a senos fatigados, 

a sudorosos vientres de.amor y de verano, 
verrdrd el pan de 10s hornos, 

las calientes hogazas con sabor a tahona 
espesas o tan graves como besos de agosto. 

Primero son 10s bueyes, las minas o 10s huertos, 
el barro, 10s andamios, las maderas distintas, 

las sel vas ordenadas , 
el cdiiamo, las rocas, 10s talleres,  

y ese bronco destino de sal y muchedumbres, 
de anhimas arterias como enjambres de fuerza 

midiendo el aire, el agua, 
domi nandc ; a arci 1 1 a 

y aguzando el acero para calmar la muerte. 
Para esperar el beso, 

para inundar l a  sangre de formas y jilgueros, 
se han buscado primero las minas, 

se han talado 10s bosques, se 
han  herido primero las manos 

con holl i n  y cemento. Con 
humo de carbdn y desprecio del l lanto,  

hay voces, lentas voces, 
hay voces mds calientes y mds f r i a s  
y hay voces trabajando con aroma de pozo, 
subterrdneas palabras con sabor a metales, 
quijadas casi verdes de humedad oxidada 
y manos tan profundas que arrancan de l a  t i e r r a  

campanas y marti 11 os , 
azadas , cubos , hachas , 
vigas y plata pura 
y metal amarillo y lingotes de muerte, 

el carbdn jubiloso de 10s barcos y trenes 
cuyas sirenas muerden a gritos en la noche, 

y acero para rejas de cdrceles oscuras 
y plom para balas que destrozan la v ida .  

Hay manos pel i grosas , 
hay manos sometidas a oscuridad sin fondo, 
y hay cemento y hay cal,  
y hay manos que construyen habitaciones puras, 
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techos tan inocentes , 
palpitantes paredes donde se yergue un beso, 
1 adri 110s api 1 ados , 
petrificados testigos candorosos, 
albaiiiles albergues del yeso y de un olvido, 
de  una esperanza oscura con sabor a doncella, 
de un l lanto,  de una muerte, 
de un lat ido a1 galope tendido hacia otras manos 
o de negras derrotas de pdlvora o de yel. 

Hay manos pel igrosas, hay frentes, no hay respeto. 
Hay andamios colgados como distancia viva, 
hay sucios fogoneros y espuma y dinamita, 
hay alfares y hay luz 
y cieno en las letrinas de sofocantes gases amarillos. 
Hay madera de pino rezumando amor verde, 
hay caucho en unos bosques que otros ojos ignoran 
y hay labores diversas donde el sol sabe a estaiio. 

Y mds, yo no recuerdo. 
Hay mds trabajos puros a1 sur y en e; oeste. 
Hay bombillas azules y el sabor a calambre 
y amperios y veloces corrientes corn voltios, 
y hay dcido sulffirico que muerde 
ciudades de palastro, 
y hay decretos de zinc 
para manos azules, para senos azules; 
para pechos sin luz, hay una luz, un drbol, 
un  j f ibi lo  poblado de pdjaros y harina 
con suavidad de hueso, 
con un calor de otoiio, de plumas imprevistas, 
de almendros florecidos y palomas leales. 

111 

Estos son 10s oficios. 
La ley de 10s trabajos es dsta 
decretada, entre brumas, por alcaldes del mar. 

Abuelos ignorados con amianto y madera 
me reservan un s i t i o  de alquitran, 
un resquicio de brea, 
un pequeiio agujero de sal 
para cavar mis versos en 10s petrificados surcos de 

l a  sangre, 
para notar m i  sangre y otra sangre 
y un jirbilo seguro de latidos a1 vuelo. 

Esta composicidn refine las mismas caracteristicas que hemos seiia' 

nara ~1 franmmtn i n i c i a l  oiihlicadn pn ~1 Niim. 1 .  Fctdn nrmpnti  

lado 

r-. - -. . . -J' ..-..-- . .. . r--. . _ _ _ _  _.. _.  .._..._ . - _ _  __.. r. __.._ 2s en el 

poema indicios de una influencia e s t i l i s t i ca  de Neruda en l a  enumeraci6n 
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a de tantos elementos a traves de 10s "hays" tan u t i l i  

ncia en la t ierra .  Y se  advierte un intento de crear 

m18 v en rnntrr tn  rnn e1 hnmhre. meriiante tin rrntn  a l r  

cabtic, izados en 

Res i del un poema 

"impurL , -.. __..___I_ __.. -. ..-...-. -, ...--.-..-- -.. .JS oficios 

que desempeiia. 

E l  tercer niimero de Caballo Verde se  abre con framento del poema 

"Ne 

" 

gacibn a un viaje" d2 Emilio Prados: 

Ya esttin las tiernas ramas que aun invitan; -..- -..- ~l^-^^^- :-̂ -=..:-I-- -^- ..- -..--I- ^..^ ---- que euii I i u r e ~ e i i  iriyr-dv iuab LUIW UII iiiuiiuu que ;lace. 
Las tiernas ramas que no conocen el quebranto 
n i  el espantoso choque de dos cuerpos en t ierra .  

Como el mar; como un sueiio que se olvida; 
corn el sol en l a  arena mientras 10s hombres luchan, 
e l las  vuelan y agitan arriba entre las nubes 
felices en la lluvia y en la luz que se  exaltan. 

Es tdn  las  tiernas ramas y las  hojas que mecen 
y l a  t ierra  que curva huyendo su horizonte. 
Viven; no estdn ausentes, per0 resbala el suelo 
y otro dolor se eleva desde l a  misma sangre. 

Sabemos de unos hombres que mueren en la ausencia; 
de unos hombres lejanos en l a  pie1 que resisten, 
de unos hombres o cuerpos que oscurecen sus hojas 
mientras muerde l a  l l u v i a  l a  arena enrojecida. 

A117 donde sin sangre las flores se enfurecen 
y arde sobre las charcas la espuma enfebrecida, 
hay Zrboles que esparcen felices su existencia 
corn las a l tas  nubes sobre el suelo se ignoran. 

Y el dolor, e l  dolor, esa 'JOZ ya permanente 
que el sue50 no retiene y en el pecho rezuma; 
el UUIUI  lil 

sin l'imite, 
IeAlUtC que piUbiyUt2 e l l  C l  V I C I I L U y  

insumiso, fuera de l a  memoria. 

No abandon0 estas playas n i  l a  luz de la luna 
cuando aun as f ieras  pisan dulcemente en la sombra 
donde al l7  mismo existe la frente que domina; 
10s hundimientos subterrdneos oue ocultan 10s aimidos. 

.ejos, lejos las flores de esa muerte jugosa . - -  .. 
ionde quiebra l a  espuma su olvido entre corales 
I u n  caracol seiiala 10s mds profundos sueiios. 
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Lejos las  mariposas que un mapa disminuyen; 
las diminutas sienes bril lantes de 10s insectos; 
las  hojas suspirantes que una bruma sostienen: 
esa mu'sica facil  que prende en l a  tr isteza.  

Donde el ldtigo rige sobre el marfil que mancha; 
donde l a  inmensa noche con su calor alienta 
l a  enfurecida arena contra 10s mismos cuerpos: 
lejos,  lejos las f1,ores de esa muerte jugosa. 

No abandon0 estac playas. 

iUn lrbol crece inmovil bajo 10s altos vientos! 
iOh sombra, sombra elevate: 

mayor parte de l a  poesfa que Prados publicaba por esta epoca, el 

se evidencia una actitud de compromiso y militancia polftica. 

- I - -  - - -  - 

Calendario incompleto del pan y el pescado o Llanto de octubre, 

i n c n i r s r l n  mm 1s r n v n l i t r i A n  A n  I c + i i r i s c  C i n  nrnhsmn n r l i - b s  e n  

adivinar en este  poema un cornpromiso implfcito si esta negacidn 

der un viaje es l a  negativa de h u i r  de l a  realidad y de las res1 

lidades del hombre frente a l a  sociedad. Jan Lechner ve l a  dec' 
.._. . . 

. , ,av.' ,uuv IC.VI-..IvII yb n.lrUI 4 1 1 1  EIIIYu-lyu, ,,(UILua as puede 

a empren- 

3onsi bi - 
I aracibn, 

"NO abandon0 eStaS playas" corn la determinaci6n d e  no abandonar el 

ndo 

entre 

dolor y l a  miseria del tiempo, e interpreta l a  "playa" como el mu 

autentico de este  poeta que por estas fechas recitaba sus poemas 1 

10s pescadores y obreros del puerto malagueiio.*l 

Un poeta frances, Andre Bernard Delons colabord con el segunl 

de este niirnero, "Une v i l l e  dort dans ma poitrine": 

Je serre dans mes bras une v i l l e  morte 
Une grande capitale engloutie 
Q u i  dort, 
Q u i  d o r t  dans mes bras s o u  l a  n u i t  de mon coeur. 

I1 y a dedans de grands ruisseaux de brume 
Des tempgtes sschges, des idees assassinees 
Des crimes 
E t  i l  y a dans cet te  v i l l e  

do poema 
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Un imnense vacarme pall 
Qui repose sous l a  solitude de mes bras. 
Tant d’amour dans les  lumieres des rues, 
Tant de haines crepitantes au matin e t  de volontds 
Qui  hurlent, e t  d’eau q u i  passent sous l e  ciel  aboli! 
Une v i l l e  dort dans ma poitrine, 
Une c i t e  . . . 
Elle monte dans ma voix, court a l’orage, 
Sonnne de mille c r i s  embrouillds 
Lance ses feux dans ses coleres, 
E t  ses dieux dans ses chemins morts. 
Je me heurte en aveugle aux f i l e t s  de ses pluies 

Je trebuche dans le  cercueil de son echo 
Je me brule a tous ses solei ls ,  
Cet empire capture me devore, 
Au rdveil , ma v i l l e  e s t  sor t ie  de moi, 
Ma violente prois s’est dvadde apres l a  batai l le  

J’avais encore, sous mes pieds, des clameurs 
E t ,  devant mon visage, ses vents d’appel, ses pistes! 
Seules ses douleurs dans ma poitrine 
Tournaient toujours, tournent encore . . . 

cruel 1 es, 

du songe, 

ions donde tampoco faltan imdgenes de t i p 0  surrealista.  Esto no ! 

znde en este  poeta, que fue uno de 10s redactores de Grand Jeu, ri 

. .  - _  _’ * 4 - t  ... 

Otra vez surge ei tema aei sueno en LaDai  I O  verge, en esLe poema oe 

De‘ ;or- 

Pr‘ ?vista 

inspirada en el surrealism (aunque luego se apart0 ae e l l ,  y puoiicada 

pnr tin artinn d~ PzcritnrPz idvenes due i n c l u f a  a Gilbert-Lecomte. Dumal. 

\i 

C 

railland y 

Concha Mdndez, impresora de Caballo Verde, tambidn contribuyd * oeti-  
n . :amente en la revista con su poema “Yo se . . . . 

Yo s6 que a nadie importa lo  que tengo, 
como a nadie l e  importa que el mundo se deshaga. 
Una uiia que vive, yo se que a nadie importa, 
n i  siquiera a l a  mano que de adorno l a  lleva. 

#as aunque se d e  sobra que a nadie importa nada, 
y en todo cas0 hay tanto de que hablar t an ta s  veces, 
por ejemplo, del sol,  por ejemplo, del sueiio, 
o de lluvias insdli tas de ceniza o de ranas, 
o del barro que pisan 10s heroes terrenales, 
o del barco que un dia no sup0 donde estaba 
y se hundid  para siempre; 
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o t a l  vet de l a  mbquina, o del hombre, 
o del hambre que este  hombre mastica junto a1 polvo, 
aunque se que todo esto es algo que hoy se  canta 
y a1 cantarlo se  ondea l a  bandera del dfa, 
quiero hablar de mf, s61a, 
frente a1 mundo distante, 
porque llevo en mis rfos l a  sangre que me riega 
y una voluntad mfa me lleva adonde quiero. 

Yo se que a nadie importa 
e l  que tenga una vida salida de m i  vida, 
con ojos que me ven y labios que me rfen, 
con piececitos suyos que pisan ya y se  mueven 
a1 a i r e  que les  llama. 
Asf ha empezado el mundo, 
piececitos pisando l a  carne que ha dolido, 
Desde que va esta vida--humana enredadera-- 
adosada a m i  tronco, 
el azul que traspaso no es e l  azul de antes, 
n i  el del mar, n i  e l  del cielo, 
que es un azul hallado traspasando tinieblas 
junto a un sueiio consciente. 

En tono de confesi6n fntima, l a  poetisa canta aquf l a  relacidn en t r e  una 

llegada de esa vida (el nacimiento de s u  hija Paloma en 1935) ha ca 

l a  suya, y hace imposible percibir el mundo de l a  misma manera que 

"Desde que va esta vida--humana enrededera/adosada a m i  tronco/el a 

que traspaso no es el azul d e  antes . . . .'I Expresa un sentimient 
- . .  - _ -  . . -  .... - ._ - 

cnlnriari n inrnmnrnncinn riianrln r l n r l a r a  " V n  CH ntia a nariin imnnrta 10 que 
.#"...""" b m.'.."."y.....-."". "Y......" "..".I... . w  V"., Y .. .A",.. ."lfd"' *u 

tengo," y es consciente de que a1 escribir  este t i p 0  de poema f n t  

obra en contra de la podtica vigente. La poetisa considera corn I 

de l a  poetica del momento cinco motivos temsticos: el surrealism 

"suefio" o "las lluvias insdli tas de ceniza o de ranas"); l a  actua' 

sucesos histdricos ("10s heroes terrenales ," "el barco que se  hunc 
-: _____ I I \ .  7 -  -..- 7&--:x- A- 1- ..:A- ---I _ _ _ _  1 1 1 ~ -  -r-..=--m\. I ____ 

im, 

propios 

1 (el 

l i dad  0 

l i d  para 

5 ieiripre 

humanizados ("el hombre") y temas de fndole social ("el hambre que este 

; l a  axa 1 LaL iuri ue i a  v I ue iiiuuerne 1 i a  maqui na I ; remab mbs 

.o es alga hombre nastica junto a1 polvo"). Per0 aunque sabe que "todo est 



que hoy se canta," rechaza estos motivos prefiriendo cantar l a  alegria de 

su propia maternidad y mantener a1 "mundo distante." 

E l  cuarto poema del tercer nhero  de Caballo Verde l o  escribid el 

poeta malaguefio, Jose Maria Souvirbn. Lleva corn t f tulo "El ruchador": 

Quiero a las  calles solas, porque a ratos 
me protegen en contra del vacio 
y s6 donde apoyarme para hallar 
un descanso a1 camino que hice solo 
y que volverd luego a comenzar. 
Per0 las calles de este  pueblo son 
para el Sguila, no para nosotros: 
para el halcbn que las ve desde arriba 
y sabe ddnde empiezan, ddnde acaban, 
y l a s  ve todas de una vez, a1 vuelo. 

Am0 l a s  calles a1 volver del mar. 
porque comprendo l a  dulzura tierna 
con que un pftalo cae, tan despacio 
y se besa a s i  mismo sobre el agua 
del charco quieto que el se Cree que es mar. 

Pero no quiero vuestras calles t ibias  
donde l a  vida es un espejo roto 
que todo l a  refleja y lo  revuelve 
mostrando lo contrario de lo cierto 
poniendo l a  i l u s i d n  falsa que no 
quiero tener en mi, porque no quiero. 

Oh. 
andaba en estas calles cuando estaba 
todavia sin fardos en 10s hombrosf 
Ahora 10s llevo y sudo y no me inclino 
y se que si un temblor de t ierra  viene 
no sere como el tonto del sismdgrafo 
que marca un temblorcillo en una raya 
y se  queda tranquil0 y satisfecho. 
No. Con l a  carga y con 10s hombros altos 
a pesar de e l l a ,  con 10s ojos f i j o s  
en la esquina a doblar, fuerza de puiios, 
y en vez de pasos sobre el pavimento 
hacer COM el halcbn. que desde el a i r e  
ve las calles enteras, de una sola 
mirada, y sus principios y sus fines. 

No es el sismbgrafo, ridiculo y pedante 
quien sabe lo que dicen 10s temblores. 
Quien conoce a l a  t ierra ,  es esa madre 
que mece a1 niiio y se persuade, blanca, 
de que es el mar meciendo a 10s navios. 

iQud a l to ,  l a  barba frente a1 viento 
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En e l l a  encuentro este  secret0 entero 
de l a  ciudad, que se me muestra ahora 
llena de apoyos para m i  cansancio, 
capaz de hacerme herdic0 entre sus puertas, 
vista en vuelo de halcdn, de dguila fuerte, 
capaz de hacerme entrar en vuestros grupos 
y abrazaros f e l i z  y sonriendo, 
s610 por l a  mujer que mece a1 niiio 
lo mistno que l a  mar mece a 10s barcos. 

Souvir6n evoca en este poema las  calles,  quizds las  calles tram 

conocidas de su Mdlaga natal, que l e  ofrecen descanso en su cam. 

rlan a l ian+n an CII cnladarl C a  ariinrrla A n  tin +iomnn nacarln riiani 

por estas calles sin preocupationes, "sin fardos en 10s hombres," 

en el tono desafiador de un hombre convertido en luchador, declar, 

soportard valientemente cualquier carga que l e  imponga l a  vida. 

el s i sdg ra fo  en donde se encuentra l a  verdad, sino en l a  madre ql 

a1 niiia- E l  luchador tarna es+e dpscuhrimientn d~ l a c  nncihilidad, 

l a  naturaleza humana para vi ta l izar  su ser y hacer frente a la vi1 

En l a  vehemencia del luchador se dejaba ver ciertas rdfagas 
de escepticismo oscuro que mbs tarde habian de durar y au'n 
r r p r a r -  hacta niro co racnlviornn on nhra c i i r a c i v a  an itna 

nviccidn religiosa de l a  existencia.LJ 

hador" forma parte del l ibro Plural belleza, publicado en ! 
. .- . ,>Le ... ... . . . - --- .a .. . .. * de Chile en ta eaizoriai Nascimento en i w b ,  y que esta a v l a f d o  en tres 

partes, :id a la 

icacidn de su primer l ibro de versos, Gbrqola, I 

apuntamos en el Capitulo anterior, es entre Souvirdn y Neruda, en 

primer encuentro en Chile, donde surgid el primer proyecto de crez 
- _  - _ - _  _ _  .~ . 

veinte aiios en m i l e ,  conocienao a Neruaa por primera vez en 1933. Corn0 

este 

ir una 

revista l i t e r a r i a  con el t i t u lo  Caballo Verde para 12 Poesia, proyecto 
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1; 

con Altolagulrre, Prados y 10s otros poetas maiagueiios de l a  generacidn 

de 1927. 

A1 poeta cubano F e l i x  Pita Rodrfguez corresponde l a  s igui  iente cola- 

uui-aLtuii = t i  bauai IU v r r u r ,  que L I L U I Q  ~ i i t t u i r i i ~ r ~ i ~ e  t-ueiiia ; 

Abriendo manantiales donde l a  pulpa tierna 
se  pertenece en dobles, materiales extravros. 
Convenciendo gru tas  que oscilan y no pierden, de 

pie, sus infalibles profundidades, 
pasando bajo agocto de llamas y lagartos 
y flores amplias que ondulan su vivir  enterrado. 
Mixtificando fibras de cobre y algodones 
aiin de una t i e r r a  roja l a  ampulosa blancura. 
Haciendo que semillas podridas no se obstinen, 

invoquen leyes, nieguen 
su anuencia para seguir ahondando en l a  rebusca; 
t ras  el fragor, el clima, el titubeo de barreras 

de hormi gas 
que no saben s i  deben. 

Los t res  y yo. 

Un azaddn de aire  con color de limones traspasa 10s 
he1 echos 

y 10s cauces calizos y el pueblo ciego del carbdn. 
iOh senectudes! Aguas de t res  mil aiios antes se  

adi v inan ,  traspasan 
paiios, guantes, nos rodean en juventud difusa de 

humedades. 

1 el  no aDarecP. mrricos OP sanarp I P  inmoviiizan. 

e 
i 

C - . - - - - - -_ - . - - . - 

quien entrega, canalizando juqos de espinacrs, su 
fauces duras 

-. - ~ - .  ---- . -. -.--- -- --.. il. - . - . . .. . .- . . . . - -. . 
lento, 

con garras, 

!n un fugarse de acueductos sombrfos. 
Que soledad cerrada para el canto! Y es un arpdn 

:on mandibulas. con restos de cabellos entre las  

- -  
tierna-frente 

acostumbrada a1 viento. 

Un pecho. iPronto, un pecho! Reclinarlo. Nadie l e  
toque, nadie 

acerque hasta sus ojos dominados imageries de arriba 
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Per0 no es 61. Es otro que habla sin saberlo de 
galopes 

de muchedumbres, de una avellana que perdi5 a 
su dueiio 

Y anda rodando desde entonces, muerta, entre abejas, 
cabal 10s y a1 tozanos. 

Ocho mundos de t i e r r a  mbs abajo, 
10s i r e s  y yo. 

ivendimiadores dulces! Algo tan desolado, tan minim 

como un huso, como l a  iiltima fruta de un brbol, 

ante otro hombre, va trepando, reptando, deslizbndose 
desde el estrato antiguo. Manantiales que ya no estsn, 

las  vitrinas de piedra en que se exhiben esqueletos de 

y ajeno 

como un hombre 

despiertan 

peces , 
10s lagartos, las flores del carbdn. Las galerfas 

del estaRo 
no lo  devuelven. 

fundas, las vetas, 
10s carbunclos. 

Hemos de comenzar desde l a  calle. Hemos de hallar 

su mano intacta, su cabello de vino. 

Una lepra de lfquenes, de musgos, las llagas de 10s 

de junios y de agostos de mil aiios y un olor sobre 

un olor a praderas, a dulces menestrales y artesanos, 
un olor que se pliega y no se arruga de madejas de 

del ata cauces , sendas, monasterios. 

Por aquf. 

Por aquf las espadas y las  tu'nicas, 10s gremios 

un sonar a1 t o ,  a1 tivo, congregante tiende fervores. 
Pero 61 no estb. 

iOh aceites de l a  muerte! N i  un banco n i  un anil lo,  
ni su sombrero amargo, 

n i  su sangre oxidada por el vino. Se ha disgregado 
tanto que no se l e  conoce, 

tanto que ninguna rafz sabe su nombre, no l e  han visto. 

Nos 10 niegan las laminas pro- 

su pie, 

cdlchicos 

todo, 

seda, 

las estatuas. 

Parn iina t i h i a  a1 rnennc. iin falannta iin ditantta Cnn . b . "  I.." _.I." ". ...-ma-.- ) ".. .-.-.,1)-, I.. " . _ a , " - .  ""a. 

un diente nos basta 
para volver a1 aire  con su muerte en las manos. 
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E l  joven autor cubano de es te  poema, residfa en l a  inmediata preguerra 

en Madrid y tuvo amistad con Neruda y muchos poetas espafioles durante 

esta estancia. Conociao en l a  guerra c ivi l  como hombre comprometido 

polfticamente con l a  izquierda, se  identificd desde muy joven con posi- 

ciones de vanguardia y llegd a cult ivar l a  poesfa surrealista,  de l a  

cual es representativo este poema publicado en Caballo Verde. 

La Qltima poesia del Nu'm. 3 es un fragment0 de un largo poema de 

5.000 versos, "El cantar de l a  luna," escrito por e l  joven poeta de 

quince afios, Cayetano Aparicio: 

RECOMENDACION 

iOh 10s l i r i o s  de l a  noche, l i r i o s  de l a  marejada, 
permitidme que dibuje u n  plano sin montaiias, 
para que l a  t i e s t a  del oyente, se encuentre concentrada 
en estos surcos abiertos por  el arado de m i  alma; 
en las flores de l a  aurora, en l a  noche y en el mafiana! 
iOh l i r i o s  de l a  noche, l i r i o s  de  l a  marejad: 
mostrad el nuevo Prometeo con l a  nueva llama. 

REVELACION 

iOid, niiios de viento, m i  cantar disyuntivo y violeta 
pues ya no existen leyes en el galope n i  leyendas 
de intimidad en l a  luna; l a  l u n a  est6 en l a  selva 
del cielo cazando con silogismos las estrellas! 
Ya n i  el gobierno resuelve 10s iindos problemas 
de mitologfa en l a  entrafia de las veletas 
de 10s estatutos, obligatorios para todas las  cornejas, 
arrollados por el gr i to  estival de l a  primavera. 
Si no existen maquinas de falsas leyendas 
de l a  luna, yo os las i r6  formando con azucenas 
y halos de disciplina en el matraz de m i  cabeza. 

iNiiios, oid el cantar d e  l a  l u n a  desde l a  escuela! 
Tal como me lo contd m i  prima l a  es t re l la ,  
una noche de lagares, en las  bodegas de u n  navfo, 
en 10s mastiles altos,  en las risas de las  chimeneas. 
All6 arriba, l a  luna sal ia  en bicicleta, 
navegando sin tregua en l a  nieve de sus velas, 
perseguianle en galope cuatro tormentas; 
en un  potro verde, con las orejas negras. 
iOid ,  nifios, bien lo que os diga de su leyenda! 
nueva y vieja, CON) una rosa en una orquesta; 
l a  luna perseguida por las cuatro tormentas, 
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bajaba a1 valle, en 10s ta l los  de una maceta, 
escondida l a  luna. En el reino, las  tinieblas. 
Las tormentas ya sin i r a  en l a  cdrcel se encadenan 
de l a  mano del buen sol mrchan por l a  Vega. 
Aqui  el recuerdo se me acaba y l a  fantasia comienza 
engalanada con sus tesoros de pureza, 
pero en verdad, mis oyentes, no tengais creencia, 
todo lo que os dig0 lo invent6 m i  %esta. 
Ya 10s lhtigos de 10s ganaderos estardn sonando. 
Por las  praderas l a  luna llov?a sus ldgrimas, 
sus ldgrimas de madera, 
con las  que 10s herreros fabrican las reyertas 
de 10s luceros por 10s amres,  perdidos de las es t re l las  
"Cantad mis siemprevivas; cantad mis siempremuertas, 
las  oraciones fu'nebres de las  verdes est re l las"  
La luna, juez y tribunal, preside esta clase de f ies tas ,  
donde sale siempre con un regalo de cr is ta les .  
En sus cacharros 10s lecheros han encerrado la luna 

10s ojos peculiares naufragan en las gafas de 10s miopes 
que no ven h u i r  a l a  luna a 10s sangrientos bosques, 

donde l a  !una alumbra a 10s leiiadores, 
aiurdidos poi- 10s r i f l e s  de las pardbolas, de las  fuen- 

atrincherados en 10s paralelos 5% y 33" de mis cantares. 
"Canten mis siemprevivas, canten mis siempremaertas, 
canten las  oraciones fu'nebres delos l i r i o s  en 10s valles 
Mis oidores ihabeis oido l a  miisica de las  catedrales, 
bajar de sus sillones por las escaleras principales? 
y unidos en tensi6n de 10s cables de las  imdgenes 
dibujarse l a  luna en las olas de 10s mares, 
de esos mares cautelosos que tienen decisiones undnimes, 
pues yo dig0 que no habeis oido estas verdades. 
Acompaiiantes, decid 1s. verdad, acompaiiantes, 
mios, ocultos en esa selva de cortinajes, 
que el vulgo Cree que son las nubes 
extendidas en el cielo por el vapor de agua 
y en verdad estdn ahi sostenidas por cables, 
iDecid la verdad autentica, acompaiiantes! 
"Las nubes son cortinajes sostenidos por cables, 
que tienen 10s poetas y sus fantasias perdurables." 

iSuel t a  tus cabel 10s Luna, sue1 ta  tus cabel 10s 
para que maiiana en l a  bahia l a s  nubns 
den seiiales del semdforo que significa vientos! 
Vengan estos dulcemente a salirnos a1 encuentro 
icantad mis tulipanes, cantad mis crishntems 
l a s  oraciones fu'nebres de todos 10s luceros! 
E l  corazdn de la Luna se lamenta por 10s oidos de 

y con su enlace inu'til dibuja su belleza 
que por 10s hrboles vaga recargada de tiernas 
realidades que surten a1 verde de l a  primavera, 

sin mares 

canales ; 

tes  y 

l a  estepa 



a l a  esmeralda trasparente de l a  quietud eterna. 
No, mentira l a  deslealtad franquea 
o 10s umbrales de 10s liquidos que de in t imidad  riega 
las platabandas enormes de 10s ojaranzos del planeta 
iCantad mis siemprevivas, cantad mis siempremuertas, 
Las oraciones fiinebres de las  verdes estrellas! 

En esta composici6n, el joven poeta crea un nuevo cantar a l a  luna y 

llama a 10s "niiios de vientol' que escuchen lo que l e  dice su fantasfa. 

Asf, compone para 10s niiios de l a  escuela una historia fantdstice, 

inventada; si no existen "mdquinas de falsas leyendas de l a  luna," de- 

Clara el poeta, 61 i r d  credndolas en su propia imaginacidn con l a  ayuda 

de lo  que l e  cuenta su prima l a  estreTla. En el mundo de fantasfa infan- 

t i l  creado por Cayetano Aparicio, caben todo t i p 0  de aventuras. La luna, 

montada en bicicleta, es perseguida por "cuatro tormentas;/en un potro 

verde, con las  orejas negras," y las nubes resultan ser  enormes cortinas 

que adornan el cielo sostenidas por 10s cables que tienen 10s poetas y sus 

fantasfas. 

en un  .poets de tan corta edad. 

Este poema estd lleno de frescura e ingenuidad que sorprende 

A1 final de este  nbmero, hay una nota, sin f imar ,  en l a  cual con- 

s t a  el fallecimiento de Valle Incldn, ocurrido el 5 de enero de 1936. 

La admiraci6n que sentian 10s redactores de Caballo Verde por este geni0 

perdido se hace evidente en su calificacidn de 61 como "primer dramaturgo 

espafiol modern0 y el primer escritor de su generacibn." Admiran su 

"poder de burla y de alejamiento" e intentan defenderle contra 10s j U i -  

cios negativos que emitian sobre 61 algunos escritores coetdneos SuyoS. 

Tewina l a  nota sobre Valle con l a  declaracibn, "Saludemos con Tespeto y 

tr isteza este  nombre, vacio ya del hombre que designaba." 

E l  Niim. 4 de l a  revista comienza con una colaboraci6n de JosC 

Moreno Vi l la ,  que publica a q u i  t res  "Cartas sin correo": 
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I 

Coma para nuestra corresponcia impersonal 
no hay sellos n i  buzones, 
t e  escribo, amigo, en este  fol le to  
destinado a dormir en algfin rincbn. 
Quiero hablarte d e  m i  memoria. 
Unos dicen que es flaca,  otros que nula. 
Todos yerran. Es eliminativa. 
De 10s animales que llevo vistos en m i  existencia, 
borro millares, me quedo con una docena; 
de las flores que he visto, igual. 
Y de 10s hombres, pueblos, costumbres , 
p i n t u r a s ,  l ibros y leyes. 
Hasta de l a  paleta o del arc0 iris elimino y guardo 
No quiero el fndigo n i  el naranja. 
Recuerdo y us0 el verde, el ocre, las t ierras ,  
el blanco y el negro. 
iPaleta pobre? No. Reducida. 
Manejada bien, da 1.0 que se  quiera. 
Borrar , quemar, suprimi r es forzoso. 
No por  demagogia, por ley natural. 
Tii borras l a  vida de tus antepasados 
aunque salves a alguno; 
quemas el oxigeno de l a  sangre para v i v i r ;  
suprimes 10s detri tus de t u  casa: 
muebles viejos, cosas rotas, mondaduras de cocina. 
No me puedo acordar de l a  te ta  que me acercaron a1 

n i  del primer tropez6n que d i .  
Fuf borrando, quemando , suorimiendo cosas 
para no morir asfixiado por las vulgares. 
Borre, quemc, y suprimi rincones de amor, 
caras besadas, espectdculos admirados, 
plumas que use, incluso las  recetas que me salvaron 

Mi memoria no es flaca n i  esquelgtica, 
es,  sencillanente memoria. 
Salbn sin muros, con nada dentro tangible. 
Un olor, una proporcibn, un acento, un  gri to.  
Cosas de este jaez son sus objetos manejables. 

nacer , 

de l a  muerte 

I1 

Sobre l a  variedad del Parnaso 
vale l a  pena detenerse. 
Hay quien l a  considera nefasta. 
Yo l e  aseguro que para el bien del "botones," 
de l a  cocinera, el magistrado, el politico, 
l a  cendolilla, y la dama de alcurnia 
lo conveniente es un Parnaso abundante 
donde elegir  manzanas, tomates, piiias, 
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cebollas, pepinos, brevas, bellotas y calabazas. 
Se comprende que no a toda hora 
guste el hombre de comer piiia. 
Y a su vez tampoco es posible 
que reduzca su paladar a1 pimiento. 
Nuestro Parnaso actual es suculento. 
Parece un "cap" de frutas y vino espumoso. 
En 61 acusa sus labores Juan Ramdn, 
Federico, Jorge, Antonio y Manuel, 
Pedro, Manolo, Rafael , Luis, 
y algBn adjunto americano. 
Te aseguro que es delicioso 
paladear lo que tiene de piiia este vate, 
lo que tiene de naranja este otro, 
y encontrar, en f i n ,  de cada uno 
,lo a1 baricocado, almendrado, manzanesco, 
perista, platdnico y uval. 
Es bobo quien se cierre a tanto sabor, 
quien se excluya y se contente con una guinda. 
TB, buen amigo, tendrds en t u  huerta poetica 
todos 10s frutales y todas las hortalizas. 
Per0 t e  recomiendo una cosa: no olvides 
que no hay un buen "cap" sin un fino champagna. 

111 

Te dig0 que desde Petrarca, 
primer oteador y catador del paisaje 
se  cant6 mucho, per0 nada 
de las  carreteras en noche oscura. 
Y, hoy por hoy, 10 mejor de un paisaje 
son las pistas recien acabadas. 
S i  es de dia,  porque deslumbran 
COM 10s antiguos caminos blancos, 
y porque su tersura, su comba y perfiles 
acusan el progresivo arc0 del hombre. 
S i  es de noche, porque en sus elementos 
-mojones numerados , seiial es metal i cos, 
parapetos de alambre pintado, Brboles con mandiles- 
ponen 10s faros su luz espectral , 
originando un escenario de ensueRo. 
Te aseguro que cantarfa 
las carreteras en noche oscura 
si m i  profesidn de archivero y l a  ocupacidn del p i t i l l o  
no me hubiera rebajado t a n t o  de tono. 
Voy a veces por un tiinel de ramas 
persiguiendo un  verde p d l i d o  huidizo, 
un  disco de l u z  soiiolienta 
que cabecea o se ladea 
cuando el coche sal ta  o se hunde. 
Este disco, menos que lunar, de 10s faros, 
llega a un peralte y se me pierde 
en el carbdn del cielo nocturno. 
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Escalo el puerto y desde arriba 
col umbro diez 1 uces corredoras 
como diez insectos fosfdricos, 
que se persiguen por el valle invisible, 
o por l a  falda redonda del monte 
Abro con ahinco 10s ojos inut i lmente .  
En l a  noche no hay mbs que puntos; 
en l a  lejanfa terrestre  
se  repite el mapa estelar.  
Vuelvo a m i  tiinel. 
Los troncos bragados se apartan o se abaten. 
Y al ld  se  hunden atrds 10s cantones, 
seiiales, parapetos y fajas 
despu6s de teiiirse de luz amarilla verdosa. 

Estas "Cartas" pertenecen a l a  etapa mds depurada de l a  p o b t i a  

Moreno Villa, representada por su obra Salon sin muros, que edi 

guirre en l a  coleccibn "H6roe" en 1936. E l  l ibro,  como ha seiiz 

Can0 Ballesta, gira sobre dos ejes: l a  autobiograffa y el tern 

y Los t res  poemas publicados en Caballo Verde dejan 

10s asuntos sociales ya que son simplemente "cartas," observaci 

i de 

i t6  A1 tola- 

ilado Juan 

1 polftico 

a un lado 

iones y 

consejos a un amigo que el poeta escriae sin aaries aemasiaaa importancia 

y sin buscar en el las  l a  menor trascendencia ('I. . e t e  escribo, amigo, 

imera 

otros 

tiene que 

de ella 

en este folletoldestinado a d o n i r  en algiin rinc6n.'). En l a  p r  

"carta," Moreno Villa habla de l a  memoria, %memoria, que segu'n 

serd "flaca" o "nula," per0 que 61 Cree solo "eliminativa." Man 

es necesario eliminar d e  l a  memoria todo 10 que sabra, y borrar 

vida cotidiana. 

En su segunda "carta," Moreno Villa habla de l a  gran varied 

n s t i l n c  nn6tirnz cxiCcentes cn c1 Parnaso- varicdad auc  a launas  

nefasta per0 que a Moreno l e  parece fundamental. Un Parnaso que 

un  surtido de "frutos" diferentes es 10 conveniente ("Se compren 

no a toda hora/guste el hombre de comer piiia"). Esta variedad bi 
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10s desti 

"botones I' 
D s m s c n  a 

itarios de l a  poesia, que para este  poeta ' 

r las cocineras hasta 10s magistrados y lo: 

nz incluyen desde 10s 

4 j politicos. E l  

r m , I I p a u  ,spaiiol l e  parece un rico kap"  de frutas,  y corn ejemplo de e l lo  

nombra a motando l a  presencia 

de  "alacin a n i i i n m  ampricann--. zeaurampnre iina rererenc ia  a Neroda - Cnn 

10s poetas miis significativos del momento, i 

r -- -. =-.. __" -.. -- . --..- - - =-. . -. -. -..-.- - ..-. ---_ --.. 
tanta riqueza, l e  parece que hay que probar de todocy que "Es bobo quien 

se cierre a tanto sabor,/quien se  excluya y se contenta con una guinda." 

Recomienda a su amigo que tenga una huerta poetica heterogenea per0 que 

no olvide que un  buen 'kap" requiere un fino champagna, referencia quizds 

a l a  necesidad de cuidar 10s detalles del es t i lo .  

Hay en estos dos poemas toda una declaracibn de principios poeticos. 

Moreno Villa confiesa que selecciona cuidadcsamente 10s elementos y las  

exnnrinnrias  niie niiehlan zit memnria- fiiente d e  511 nnezfa. Silorime- e1 i- 

borra; mantiene una paleta reducida que "manejad( 

ar, o poetizar, lo que quiera. No es un poeta toti 

itarfa Neruda: "muebles viejos, cosas rotas mondaduras 

-0 tampoco se coloca en una postura purista. Le encanta 

f de frutos poeticos que observa en l a  poesia espaiiola J 

inn nnss nnmaha rla +-An C n  r e c i a m a n  matac+m= i s m i  = - + < + * a *  

r. .--- -.. -(-- ---.-.. -- ...-...-..-I .--..-- -- -- r---.-- -- r-. .-..-.-- -.. 
mi na 

pint, almente "impuro ,'I 

no entran en su poesra muchos de estos elementos cotidianos que con gusto 

car ; de cocina." 

Per I l a  gran varie- 

dac 1 urge a su 

amiyu .,us ,,,usus LVUu. LII , cauw=im9 wucaca uI,m uI.bl ,,.I abierta ante 

a bien" l e  permite 

t e  "fino champagna" que es el e s t i l o  pc 

anguardista. Seiiala l a  conveniencia dc 

muchas corrientes poeticas distintas per0 exige como ingrediente impres- 

cindible es 

do. 

&tico cuidado y esmera- 

La tercera "carta" de Moreno Villa aparece como una leve burla de 

l a  poesfa v F aiiadir a1 inventorio 

po6tico un teind moaermsimo oue 10s canraaores ae paisajes han olvidado: 

las carre. rfa el primer0 en cantarlas, teras en l a  noche. Asegura que 61 se 
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p e h  que su si tuacidn actual l o  impide. Ha dejado 10s juegos vans 

tas  de sus primeras obras. Ya v ive  en l a  real idad y son otras la: 

cunstancias que gufan su poesia; su profesibn de archivero y su de 

c i6n  a1 " p i t i l l o , "  dice, l e  han "rebajado de tono." Estas declare 

no sorprenden en un poeta corn Moreno V i l l a ,  contempdraneo de Juar 

Jimenez, per0 gran amigo de l a  generacidn del 27, que siempre supc 

tener su poesia abierta a tendencias nuevas. 

Rafael A l b e r t i  o f rec id  como segunda colaboraci6n en este d l t i  

nQmero de Caballo Verde cuatro sonetos que aparecieron publicados 

tarde, en mayo de 1936, en su l i b r o  Nuestra d i a r i a  palabra que edi 

A l to lagu i r re  en l a  ser ie  "H&roe." Los primeros dos sonetos l levar  

t i t u l o  " E l  t e r r o r  y e l  confidente": 

I 

Desvelar e l  oido oyendo nada, 
mientras l a  sangre s i n  dormir resuena 
muriendo de una duda que l e  l l ena  
de interminable espanto l a  almohada. 

LDenunciarias s i  fueras torturada, 
s i  en l a  noche del j u i c i o  y l a  condena 
un raspado de v id r io ,  sal  y arena 
t e  mordiera l a  lengua interrogada? 

iHermanos, que t e r r o r  s i  yo pronuncio 
un s610 nombre ante l a s  lentas cuiias 
que enturbien m i  raz6n y pulsos presos! 

Ya e l  pensar solamente que os denuncio 
me arranca 10s raigones de l as  uiias 
y trastorna 10s quic ios de 10s huesos. 

I1 

wardis- 

; c i r -  

!di ca- 

iciones 

I Radn 

man- 

im 

m6s 

i t 6  

1 C O M  

iNunca: No lo dire. Mas s i  l o  digo 
no culpeis a m i  lengua, s i  a1 tormento 
que irresponsabi 1 i za e l  pensami ento 
que descuaja a1 dolor e l  enemigo. 
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S i  un silencio de muerte i r d  conmigo, 
mudo en m i  sangre h x t a  el fallecimiento, 
no culpeis a m i  voz, s i  a1 rompimiento 
de sus venas, sin cauces ya n i  abrigo. 

N i  a1 del i r io  que ignora lo  que explica, 
n i  a1 secret0 expropiado a l a  locura, 
n i  a l a  desvzriada confidencia 

l a  pena capital lo just i f ica .  
iNo 10 d i r e !  Mas l a  mayor tortura 
sera siempre este  estado de conciencia. 

Los otros dos sonetos de Alberti se  t i tulan "Perro rabioso": 

' 

I 

Muero porque las  pulgas me inoculen 
l a  sangre de 10s perros mds rabiosos, 
me vuelvan 10s colmillos venenosos 
y el hombre que hay en mi me l o  estrangulen. 

Que n i  el odio n i  l a  furia disimulen 
cuanto de h i  rientes , graves, pel igrosos 
son mis serios arranques rencorosos, 
sin puiios que 10s frenen y regulen. 

Epoca es de morder a dentelladas, 
de hincar hundiendo enteras las encfas, 
contagiando m i  rabia hasta en l a  Muerte. 

Revol cdndose, m i  ra i nocul adas 
anullar las horas de 10s malos dias, 
por morderlas ioh Tiempo!, y por morderte. 

I1 

Mordido en el taldn rueda el dinero, 
y se retuerce ya en su sepultura, 
con l a  Iglesia y el hambre, l a  locura 
del juez, del mili tar y del banquero. 

Mordida y por el mismo derrotero 
va l a  familia, llaga que supura, 
en una interminable calentura, 
jug0  de muladar y estercolero. 

Huele a rabia, a saliva, a gente seca, 
contaminando un humo corrompido 
l a  l u t  que ya no alumbra, que defeca. 

E l  cadbver del tiempo est5 podrido, 
y s610 veo una espantable mueca, 
una garganta rota, u n  pie mordido. 
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En el primer grupo de sonetos, " E l  terror  y e l  confidente," quizds inspi- 

rad0 en el ambiente de represidn que s i g u i d  a l a  revolucidn de Asturias, 

Alberti muestra su horror ante l a  posibilidad de denunciar bajo tortura 

a un correligionario. 

de espanto. 

sabe que l a  mayor tortura serd siempre este  "estado de conciencia," esta 

seguridad de que t ras  el tormento pudiera ser capaz de una delacidn. Los 

sonetos de "Perro rabioso" siguen l a  linea de otros poemas suyos del 

momento, corn "Un fantasma recorre Europa," "Hermana," "Indice de l a  

familia burguesa espaiiola," o "La iglesia marcha sobre l a  cuerda floja," 

que anuncian el derrumbamiento, que Alberti considera inminente, de la 

sociedad capitalista y sus instituciones tradicionales, l a  Iglesia, el 

e jerci to ,  l a  banca y l a  familia. 

nario y su rencor hacia l a  sociedad burguesa con 10s sintomas o efectos 

de l a  rabia, y afirma que ha llegado el momento de contagiar a 10s demds 

con esta misma enfermedad. 

revolucionaria que escribra Alberti en esos aiios y es notable el us0 que 

hace del soneto cldsico para estos temas, ya que l a  poesia de t i p 0  social 

se  solia escribir  sin trabas metricas, en verso l ibre ,  y de l a  forma mds 

llana y comunicativa posible. Los sonetos de "Perro rabioso" son l a  

u'nica muestra de poesia abiertamente militante y revolucionaria que 

aparece en Caballo Verde. 

Esta posibilidad, esta duda de s i  mism, l e  llena 

Se declara incapaz de denunciar a otro, per0 a1 mismo tiempo 

E l  poeta describe su fervor revolucio- 

Estos poemas son representativos de l a  poeSia 

E l  poeta argentino Gonzdlez Carbalho, gran amigo de Neruda desde 

su estancia en Buenos Aires como cdnsul, escribid l a  tercera colaboraci6n 

para el Niim. 4 de l a  revista, "La muerte verdadera": 

La nuerte no es l a  rosa a r t i f i c i a l ,  
n i  el agobiado luto de ese muerte 
incinerada, madre de 10s llantos. 
Es algo mas; es una edad del hombre. 



KIU que une IUS ciempus y e l  espaciu 
cruza de eternidad a eternidad; 
muerte de cuatro puntos cardinales, 
de establecidas dimensiones 
y estaciones perennes , transcurriendo. 
Tambien; revelacien de un infinito 
de nuestra miserable escasa vida. 

c x o e  e l  nomore ae  esza muerze cuanao i i o r a  
ldgrimas de asteari na en a1 gu'n trance 
de ataiides y cirios de almach? 
iConoce esta esperanza ya sin fechas? 
iTiene presente l a  espiral sin vuelo 
de otros meses sin lfmites n i  sombras? 
i Y  percibe l a  voz que atiende el muerto, 
para l a  cual sonrie humildemente 
y l lora  dTas para devolverlos? 

La muerte es fresca como el aire. 

lue estilfsticamente este poema ofrece escasa novedad, es interesante 

su tema, un canto a l a  muerte en el cual esta se contempla de manera 
L. . I  c e . .  . .-.a . 

. . _ I  ---- -. ----. .- - .- -- -- 

iacidn de un infinito," algo por f i n  permanente y duradero des 

iestra miserable escasa vida.  'I Sin embargo, sorprende, y cont 
- .  . 

Aunc 

Por 

pOsjT;iva- como una poao ma5 OCI  nnmnrp. t I airrnr V P  a l a  mwrre corn 

"reve' pues 

de "ni rasta 

con tanta poesfa en que el hombre se angustia ante la muerte. 

tura que toma Gonzdlez Carbalho ante e l l a  es de serenidad: 

es fresca 

La pos- 

"La muerte 

Verde, otrc 

te ,  "Pero mueren !as aimas- ae tugenio meaiano Flnr-: 

5 tambien contempla l a  muer- 

S 

1 de corte igualmente intimista, quc 

E l  alma 
no es el leve reclinarse en 10s cuerpo 
como l a  hoja amarilla 
lentamente posada en un otoiio. 
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E l  alma 
no es el peso de una mirada amante 
que oprime el corazdn 
hasta gozarla en suave llanto. 

E l  a h a  
no es l a  rosa que se  abre en nuestro pecho 
anunciando el presentido amor 
como un ingrave caminar a l a  alegrfa. 

E l  a h a  
no es l a  vida para 10s que murieron, 
n i  el dolor que a su morir dejaron, 
nf es eterno abandon0 de presencia. 

E l  alma 
no es e l  u l t imo  reducto del cobarde 
que no sup0 ex i s t i r  
y busca en el morir l a  vida. 

Porque las  almas mueren. 

E l  alma 
es el exacto presente de l a  ausencia, 
es l a  perfecta luz de 10s ojos que anhelan, 
es l a  inc6gnita que hace vida l a  vida. 

E l  alma 
es l o  que muere sin que muerari ?os cuerpos, 
es la angustia mds honda del placer, 
es l a  cierta morada del sentimiento puro. 

E l  alma 
es l a  sorpresa de l a  luz en l a  oscura existencia, 
es el l i r i o  giganteque curva nuestro ser,  
es el agua que a s i  misma da perfume y frescor. 

E l  a h a  
es l a  verdad que muere con el cuerpo, 
es la luz que se acaba a1 morirse 10s ojos, 
es del eterno yacer el f i n  primero. 

El alma 
no es el or0 de una hoja posada en el otoiio, 
n i  es l a  rosa que se  abre en nuestro pecho; 
en alma sola es mbs . . . pen, mueren las almas. 

es el alma humana, y su impresidn es una de extremado pesimismi 

que el  a h a  del hombre persista despues de su muerte: el a h a  

tugenio meaiano riores ovece  en este  poema su vision de 10s que es Y no 

3.  NO Cree 

no es " la  



i que murieron.' Su concept0 del a h a  cc 

:ftulo del poema, "Pero mueren las  almas, 
. -  . .* .. - . .. . 

.=IC-. " . w  , - . > w  w- I" -"".y"-.-.".. .  . .I -.-=- -.- "b ---- ..I". "-..".." 
aumenta a1 observar que esta muerte del alma puede ocurrir antes de l a  

muerte corporal: 

E l  hombre puede seguir viviendo aunque su a h a  haya "muerto." E l  poeta 

reconoce aquf l a  tragedia del hombre que se  siente muerto espiri tual-  

mente, per0 que sigue manteniendo su existencia. 

"El  alma es lo  que se  muere sin que mueran 10s cuerpos." 

El tema de l a  muerte se manifesta asismismo en el poema "Costa 

mortal" que escribe el poeta argentino Miguel Angel 66mez para este  

nu'mero: 

I 

Caen sobre su rostro 10s geranios. 
son de arena distante en sus sentidos. 
La luz callada y tensa entre las manos. 

Un rfo desolado, sumergido 
en el eco desnudo de su pulso 
y zorzales en llamas, fugitivos. 

Aire ya cieno, de recuerdo agudo, 
oliendo a es t io  yerto en la pradera, 
a agua dentenida por 10s juncos. 

I1 

E l  hondo viento desangrando queda 
Desparrama en el sol de las achiras 
horas de 1 ava , carcomida hue1 1 a .  

Ramas del mho ya l a  sien oril lan 
en el polen desierto de sus poros 
donde su carne para f lor  es i s l a .  

Pdrpado inu'til ,  peso de su rostro. 
Mar no esquivan, n i  bocas, las corrients 
arrojadas a1 valle de sus ojos. 

S i .  Roto galope que a su voz sostiene 
a1 sur del Brbol , con sed en las hojas, 
en el ciego reposo de su semen. 
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I11 

Cuando el humo levante su congoja 
en un a i re  de t r igo y de caballos 
y el trebol arda a l a  luz de su custodia; 

y su aliento se mire vulnerado, 
caido en este  campo de lagunas 
en el amargo s i t i o  de 10s cardos. 

y 10s peces del l lanto,  en l a  nocturna 
sa l ,  l e  taladren de mares el cuerpo 
ahora contenido en su llanura; 

y ya sea despojo sin acentos 
paralela a sus vertebras l a  pampa, 
sus potros impedidos por helechos; 

y l a  centella muere a sus espaldas; 
y se  pierda el jazmin en l a  zozobra 
de sus venas hundidas corn anclas. 

Y rocfos no vuelvan, n i  la  sombra, 
cuando exista en espinas o en las  algas 
l a  soledad en trance de gaviotas; 

l a  voz que l e  dictaban 10s rosales 
v i v i r d  su pafs hasta que sola 
sobre 10s muros de l a  nieve sangre. 

En t res  composiciones de tercetos asonantados , G6mez contempla c iu propia 

IIIUC: LC, u i a  ue ULI-u p u r u  aryennnu;  p e n  como bonzaiez Laroaino, no Se 

desespera ante el mmento en que ha de estar "Daralela a sus vertebras 

l a  pal poeta, 

V SU connnuacion en  i a  nerra necnttec n e  rntmrtn. ' - 1 1  vn7 ntm 1n dicta- 

npa." Ve en l a  poesfa, en su propia obra, l a  salvacidn del 
__-L1. . - - 2 * .  -. .. L_. - .  .. - 

- - -. . . . . - - - . . . . -. . . - . -  - - -r---  -- ... I_. "". ... ."& y"b .u 

ban 10s rosales/vivirg su pais . . . .'I 
La novelista Rosa Chace1 colabord en este  cuarto nu'mero de 

- Verde con su "Soneto": 

En un corsi3 de cdlidas entraiias 
duerme una estrel la ,  pasionaria o rosa; 
y a l l i ,  l a  casta Esther, la misteriosa 
Cleopatra y otras cien r,einas extraiias 

de fieros gestos e indecibles mafias 
anidan entre hiedra rumorusa. 
Alli,  hierve el r u b i  que no reposa, 
pulsan sus arpas M i c a s  arbiias. 

nballo 
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A l l f ,  en el cdliz de l a  noche umbrfa, 
sus perlas vierte el ruiseiior oscuro 
AllT, sestea el fie1 le6n del dfa. 

En su escondido sesamo seguro 
custodia el grifo de l a  fantasfa 
de hirviente manantial el fuego puro. 

Ni i  

l e  

erebro donde se producen las creaciones de l a  imaginac 

En esta LUIIIUUSIC:UII. I O  uurLiSe LaiiLa O I  IIIUIIUU ue I O  rarira~fa,  a1 mundo 

del c :i6n. Por l a  

forma metrica empleada y por su tema, podriamos considerar a 6ste coma 

ur 

l i  

ROaa wiavzi  iuriiiaua vai c c  uc UII y i  uvu ue eaci I cu1e3 que at= ~uriaiut=rauaii 

d i  

de 

go 

I poema "puro," y representativo de las demds poesias que integran s u  

bro "A l a  o r i l l a  de un pozo," publicado en 1936. En l a  preguerra, 
,c- P h - r - 1  S---h- A- ..- I-..-- A- ---.-:L-r-- -*.I -- --..-:A..--h-- 

scfpulos do Ortega y Gasset. Su poe'tica no se distancia de l a  actitud 

I Salinas, Jarngs u otros que seguian en alguna medida l a  estetica pre- 

inada por el autor de La deshumanizaci6n del arte.  

Y sigue a este poema de Rosa Chace1 l a  peniiltima colaboraci6n del 

im. 4 de Caballo Verde, "Presencia del sur," escrita por el poeta chi- 

#no y gran amigo de Neruda, Angel Cruchaga: 

Eres tii l a  que asomaba su rostro en el atardecer 
detrds de l a  casona de mis abuelos de ojos azules 
en 10s valles de l a  antiquisima Navarra; 
t u  muerte, rodeada de rocio y de tiempo como un arrecife, 
tii l a  que desbordaste el leve corazdn de, m i  mdre. 
Ahora t e  recuerdo como s i  me suavizara t u  presencia, 
ahora que l a  lluvia del Sur agita su cabellera de espumas, 
ahora que el pie quiere hailar su molde de t ierra  

Muerte, yo t e  evoco como a una gran marea, 
subiendo todas mis playas, situando todas mis i s l a s ,  
ahora que l a  juventud se  va besdndome por l a  vez iiltima. 
iDBnde estdn 10s ojos de aquella de hirmedo perfi l? 
iD6nde sus cabellos mojados de abejas? 
No puedes contestarme, tir que l a  adormeciste 
en t u  atm6sfera claveteada de estrellas.  
Pensamos siempre en el crepirsculo tuyo, compaiiera. 
Pensamos en t u  vestido negro constelado de oro, 
en tus anillos de seda que chocan en el viento. 
Pensamos en t u  andar grave moviendo lentas ajorcas. 
Pensamos en t u  cintura lSnguida, en t u  frente inf ini ta ,  
en t i ,  muerte, de cuerpo visible en las ldgrimas. 

def i n i  ti va . 
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Y sin embargo, ahora que 10s aiios trepan l a  colina 

y amanece cerca de l a  ciudad de l a  vejez 
con tumbas y pdjaros y soledades, eres una cancidn 
noble, corn de hiedra en un blasdn vetusto . . . 
Ahora que el sol corri6 su cortina de om 
y la tarde es el pars de l a  t r is teza,  
acCrcame el amor, anticfpame el  perdido reino. 
No importa que las  canas aproximen el silencio; 
no importa que 10s espejos s610 traduzcan un grito. 
Muerte, t e  conocemos, y t u  fragancia abre l a  puerta 

cuando vamos a l a  ausencia, romeros de las  montaiias, 
vagabundos que llevan 10s caminos en las rayas de 

dueiros del hordscopo y de sus trgboles fatales. 
iAh, vestida de negro! iAh, m i  tranquila infanta! . . . 

Una vez mds surge en Caballo Verde el tema de l a  muerte en esta coml 

cidn de Cruchaga. E l  poeta, a1 acordarse de l a  muerte de su madre, 

declara que el  recuerdo de l a  muerte pesa siempre en l a  memoria de 1 

hombre. S i n  embargo, en su madurez, adopta una actitud de aceptacit 

hacia l a  muerte semejante a l a  que se expresa en el poema de Gonzdlt 

Carbalho: l a  muerte es "fresca como el  aire," y es su "tranquila i r  

Finaliza e l  iiltimo niimero de l a  revista con un "Romance" de Mar 

del sueiio 

de nuestro dia, 

l a  mano 

A1 to1 aguirre: 

Entre anoche y este dfa 
hay una frontera vaga, 
cual suspiro entre dos labios 
que estrecho se dilatara.  
Esta hora, este suspiro, 
no retrocede ni avanza: 
a m i  derecha,a m i  izquierda, 
como si fueran dos alas,  
se despliegan infinitas 
sus eternidades pblidas. 
Eternidades que estdn 
atravesando m i  alma, 
que si no muere est3 herida 
por l a  primer luz del alba. 
Ya nada importa que el sol 
calcine estepas sembradas, 
o haga florecer destellos 
en las llanuras del agua, 

iosi- 

todo 

In 

?Z 

if an ta  . " 
we1 
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que m i  vida se detuvo 
en aquell a madrugada, 
espuma de luz y sombra, 
momento que no se acaba. 
Aqui  l o  tengo presente, 
aquf reluce su raya, 
barandal por donde miro 
el abisnm de l a  nada, 
gris horizonta que borra 
lo que yo mds adoraba. 
Qu ien  murid vive entre brumas 
en l a  niebla de mis ldarimas. 

. 

Este bello poema estd dedicado a l a  memoria del hijo de Altolaguirre y 

Concha Mendet muerto en 1933, poco despues de nacer. A traves de esta 

forma metrica tradicional, el poeta evoca el momento en que su "vida se  

detuvo," y el recuerdo de este hijo .que vive airn, s i  sdlo entre l a  

"niebla" de las lagrimas del poeta. 

apartado "La lenta libertad" del l ibro Las is las  invitadas que Altola- 

guirre edit6 en ju l io  de 1936. 

E l  poema pas6 a formar parte de 

Nuestro breve comentario a 10s originales publicados en Caballo 

' a  verdadera naturaleta poetica de l a  revista. Aunque tradicionalmente 

j e r u a  uoro i o  ruesio nus uermice anora nacer aiounas ooservaciones soore 

1 

asoclada con la poetica de "impureza" pregonada por Neruda en sus ensayos, 

es obvio que no todas las  colaboraciones poeticas en l a  revista reflejan 

con fidelidad l a  poetica expresada por Neruda. Como hemos podido obser- 

var, quizds Sean s610 dos composiciones, las de Arturo Serrano Plaja y 

iue illeruda da a1 termino a traves de sus manifiestos. 

iales representan toda una gama de orientaciones poeticas. 

Los demds origi- 

Los poemas 
I I . ~  e n  n..nr(nn rn-.ri,in.r-- Am..*..- A- 3 -  -...-.-:--&- A*? -a,----?:-...- -h . . -A- . -  

I" . S I U F  us v # u c * l c  

Si bien predominan 

que ac ~JUCUFII Luiiaiuciai u e i i c i u  ue i o  c u r - r - i e i i L e  uei  S U I  i r a i  I N N  auuiiuaii, 

y no es d i f i c i l  comprender por q u e  se acus6 a Cabal1- X ~ - A ,  

el surrealismo" cuando aparecid en octubre de 1935. 

"nrnr+irar 



,,vEIIK13 v F 1 3 v  ,yls,  F;1CIUb.*U8Y I .JU, cuul iu ,e de 10s 

originales publicados en l a  revista est6 escrita en metros tradicionales, 

principalmente el s5neto. Y aparecen una y otra vez en Caballo VE 

10s temas intimistas, como son l a  muerte, l a  tr isteza,  el a h a ,  IC 

sueiios, etc. Estos temas s f  emanan, como requiere Neruda, del "si 

del corazdn," per0 el tratamiento que reciben surge de una postura 

introspeccidn y hermetismo. La mayorfa de estos poems no van d i r  

hacia afuera, hacia el hombre y su contorno, y no se perciben en e 

"confusa impureza. de  10s seres humanos" que busca en l a  poesia el 

chileno. 

Bartolome Cantarellis y Emilio Gene, en su artfculo ya citada 

querido subrayar esta discrepancia entre l a  "teorfa" de l a  poesfa 
.,-._..A- _- -_ c-L-11- I,___ >- _ _  ,- ,,-.- * _ A 2 -  

IS 

t i o  

I de 

.igidos 

!llos l a  

poeta 

I ,  han 

impura 

exouesra uor iieruaa en s u s  ensdvos en U o a i  i o  verae. v la --oracrica" o - I - - - ~  r -  - -  - ~ - - , <  - r - -  

f a l t a  de t a l ,  de l a  poesia impura entre 10s colaboradores que es 

en l a  revista. 

"muy por debajo del que se l e  ha atribufdo, y para comprobar e s t  

de impureza ofrecen ocho pruebas. El primer reproche es para lo  

Rosa Chace1 y Eugenio Mediano Flores, que utilizan 10s dos l a  pa 

"puro" en sus colaboraciones. E l  t f tulo del poem de Hans Gebse 

Seiialan que "el grado de impureza de l a  revista 

. . .a . .  . . .. .. . . 

criticados por incluir  en sus poemas "notas de gozo y plenitud ( I  

de una concepcidn juanramoniana y desde luego guilleniana), que I 

poeta un ordenador del mundo y de 10s objetos." E l  largo poema 

a la luna" y l a  nota que Neruda escribe en el Niim. 4 sobre Becquc 

biGn les parecen a Cantarellas y Gene inadmisibles en una revist, 

poesia "impura." Tampoco admiten en l a  poesia impura 10s versos 

dentro 

hace del 

"Cantar 

p r  tam- 

3. de 

en que 



de 

lmente 

antie- 

poems de A1 berti , Mol i nari , Cernuda, Herndndez, DClano, Arag6n 

Rodriguez, Gontalez Carbal ho y Mediano Flores) concede demasiad 

nen que la prererencia por el cema ae la muerre (que se oDserva en 10s 

I ,  Pita 

la importan- 

cia a 10s "factores alejados de un humanism optimista," ingrediente que 

sugieren Cantarellas y Gene debe es tar  presente en l a  poesia impura. 26 

En nuestro estudio de las revistas l i t e r a r i a s  de la &oca reDubfi- 

cana en el Capitulo IV, hemos seiialado el cardcter eclectico de muchas 

de ellas.  Caballo Verde para l a  Poesia es conocido com portavoz de l a  

poesfa impura, debido a 10s ensayos de Neruda, pero resulta ser,  en 

cuanto a s u  contenido, una revista eclectics donde tienen cabida trabajos 

de muy variado indole. E l  conjunto de colaboraciones publicadas en e l l a ,  

., 

- 
n m r n A a n + a r  A n  nnn+ac m m ~  A i c + i n + n c  an car fnwnaririn nn rnnct i f i i vo  rnmn 
Y '  u 

bie 

pod 

imposible exigir que 10s treinta y cuatro poemas publicados en l a  revista 

se conformaran a l a  fbrmula impura nerudiana. Caballo Verde es,  pues, l a  

revista en donde se  expusieron por primera vez programdticamente la$ 

caracteristicas de una poesia "impura" y humanizada. 

de las revistas podticas ds representativas del momento, ya que se ven 

reflejadas en sus pdginas las miiltipTes tendencias poeticas que conflu- 

yen en la Cpoca de la preguerra. 

Per0 tambien es una 

Ademas de 10s cuatro niimeros de Caballo Verde aparecidos entre 

octubre de 1935 y enero de 1936, hub0 otro niirnero que no llegb a s a l i r ,  
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t i c i a s  concretas sobre 41 ha dad 

t icos que han estudiado l a  revis 
- . .. . - . -  

lulio Herrera y Reissig, debfan haber aparecido, segGn el prop. 

!n sus memorias, el 19 de ju l io  de 1936.27 Sin embargo, como i 

:oncha Mender, 10s ejemplares "quedaron fmpresos y a f a l t a  de t 

,I -1 + s l l ~ -  Arr r..~.-+rs i m n r n m + =  rishirln 3 nmia ac+=llR 1 s  n i n a n - n  

el N6m. 5-6, y l a  f a l t a  de no 

mucha confusidn entre 10s crf Lta. Los 

ejemplares de este  n6mero doble, dedicado a l a  me!Wia de l  pOeta uruguayo 

J io  Neruda 

e ifirma 

c Zncuadernar 

10 lugar a 

el l  L ~ l l s I  UF llus3LIa vcyluv (I ,,.,= samsiv rus l i a  espaiiola 

y nuestros obr ino incierto eros marcharon a1 frente de bata11a."28 E l  dest- 
.. a .. . r . C  1 . I 1 ._ 

o Verde y ha suscitado, en algunos casos, malentendidc 

a. E l  mismo Neruda di jo  que de su Caballo Verde "sal1 

s niheros . . .'I y se  refiere a1 n6mero homenaje a He1 

. "  . - ,,m . . L  a 

del 'nfimero peraiao- na creaao una conrusion aireaeaor ae ia publicacidn 

de Cabal11 

l a  revist, ieron cinco 

primoroso -rera y 

1s sobre 

- -. . -- . . -. . . - . - - - - . - - - - .. . - . . --. . - -- - - - - - - -. 

de hablar del nu'mero perdido corn el "sexto," , 

tas l i t e r a r i a s  de l a  revista Poesfa Espaiiola, C I  

. - _  .. - - - . - - - . . 

Reissig corn el -s~rro niimpro---* 

repetido el error 

catdlogo de revisi onsta que 

de Caballo Verde se  publicaron "cinco nameros entre 1935 y 1936."30 Para 

i n t o n t a r  r l a r i f i r a r  e z t o  nrnhlpma - .Inn I orhnor tan C I I  l j h r n  F1 Compromise 

uxros  cnmpnraricraq ae zu oara han 

y en el 

I idgrafo 

I un total 

... "_.."". -.... . . .--. ---- r .  --.-...-, _".. -- "....%. -.. .." . .-. - -. - - 
en l a  poesfa espaiiola del siglo XX reproduce una carta del bib1 

nerudiano Jorge Sanhueza en l a  cual consta que sdlo aparecieror 
ria ctm+m ni;rnamc A n  rahalln Varrlrr Darn C i n n i m s c i  rnn+rih,.va I ~ w y c I v  IIuIIIb-lv- -- -uIuI .LIYC. . ~uIIIIucau bv,Ibl ,vu,s d l a  con- 

fusidn que envuelve el N6m. 5-6 cuando indica que fue un nkero  homenaje 

a Gustavo Adc Jarecen 

unos pdrrafo: lfonnaci 

err6nea en su  articulo de 1977, Bartolorn6 Cantarellas y Emilio Gene se 

refieren a1 "quinto nhero dedicado a Herrera o a B15cquer."~' 

La editorial Aguilar de Madrid. aue preparaba una antologfa de l a  

obra de Herrera y Reis: mtacto con Neruda con el f i n  de 

,lfo Bgcquer, confundiendolo con el N6m. 4 donde at 

j de Neruda dedicados a Becquer. Siguiendo esta i r  
- - . - - - - - 

; i g ,  se pus0 en C I  



Aunque su respuesta fuera negativa, esta gestidn por parte de l a  casa 

editorial hizo que Neruda aclarase por f i n  las  circunstancias de l a  

pub1 i c iago 

titulauu ae iia ue ra tuu  UII u i u a i i u  verue. -- wuu I .  e l  uueLa se LUliluIace 

en h 

en haber despertado un interes por el poeta uruguayo entre 10s poetas 

. -  
aber sido el que llev6 "la pasi6n herrerayreissigiana" a Madrid, y 

j61 

He1 

ilenes de Espaiia. Recuerda que, a1 leer  a sus compaiieros la obra de 

"rera y Reissig, "La t e r tu l i a  lunatics," 

sal fan chispas verdes, sulfiiricos diamantes, y mientras d s  
arreciaban las sorprendentes ecuaciones de las  decimas j u l  ia- 
nas, mas f ertemente se comunicaba el poder poetic0 del 

Neruda just i f ica  su pasidn por l a  poesfa modernista de Herrera y 

uruguayo. 3Y 

Reissig afirmando que este  poeta "Sub l iM la cursileria de una epoca, 

reventandola a fuerza de figuraciones volctinicas." Le compara a1 arqui- 

tecto cataldn Gaudi que "hace e s t a l l a r  el a r t e  del 900 con sistematico 

paroxismo, necesario como una gruta marina para l a  repoblacidn de l a  

belleza," y declara que el uruguayo, 

. . . es vertebrado y fatidico y ~- su ar te  es una .. relojerfa . -  de 
consecuencias exactas, un torbellino con ~ U S  relampagos de la 
exactitud. Asume de tal  manera el gran disparate poetic0 quS4 
nada l e  arredra y es d i f i c i l  i r  mds alld en l o  absurd0 . . . 
Como ha seAalado el cr i t ic0 Pablo CorbalZn, cuando se proyect6 el 

nera de Caballo Verde en honor a Herrera y Reissig, se cumplia el 
in+<-qn.-- = n i w a r c a r i n  A s  ea, rnltn-+a ., a1 encan+= ,+a nlrrirninnfn 35 

niir 

ve-,,,.,,,,,,, uc IIIuc, L.s Dc3sIIL.u IIYb.I.I.CI.-v. 

Con es te  motivo FIeruda promovid el homenaje para d a r  por f i n  a1 poeta 

urt I C  

moderni 5 l u  
Ruben Dt DrBU I I N U G . I  I I I . ) c u ,  

y u t x  i iui i ia i  y i r i r i r i i ~ . i a i i i i r r i L r  a n r r r - r i a  uuiqLl 
itas tiene fosforescencia p rop ia ,  he 
irio es el rey indudable de la marmoli 

anzado en Espaiia: 

e entre 10s 
ciernaga. S i  
,<a mnrlarnic+a 
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Julio del Uruguay arde en un fuego subterraneo y submarino y 
su locura verbal no tiene parang6n en nuestro idioma. A Rub& 
Darfo se  l e  pag6 en Espaiia l a  moneda discipularia del recono- 
cimiento, pero el inmrtal  uruguayo pas6 desapercibido: no 
tuvo corifeos, n i  fue i m  ado con l a  intensidad creadora de 10s seguidores de Ruben. 16 

E l  homenaje fue convocado a t r a v b  de una nota publicada en el Niim. 3 de 

Caballo Verde en diciembre de 1936: 

Nuestros nu'meros 5 y 6 serdn consagrados a l a  memoria del 
grande y olvidado poeta Julio Herrera y Reissig. Rogamos a 
cuantos puedan ayudarnos y en especial a nuestros amigos 
uruguayos, que nos envfen cuanto material 

A1 hablar en su artfculo de Ercilla de esta conmemoracidn Neruda 

cuentren de 
in te r& para esta necesaria conmemoracibn. $9 

observa que el "misterio de Caballo Verde, de su u'ltima entrega, sigue 

ta l  vez rondando por la cal le  Yiriato, en Madrid . . .'I donde se  imprimi6 

en el t a l l e r  de Manuel Altolaguirre y Concha Mendez. Se pregunta s i  

existird en algiin sdtano, "inanimada y amarillenta,' l a  que denomina su 

"mejor revista de poesia." Los esfuerzos de 10s estudiosos de la litera- 

t u r a  espaiiola de preguerra y de 10s coleccionistas por encontrar el 

niimero perdido de Caballo Verde siguen sin dar fruto. Y el  mismo Neruda 

confiesa que el presiente su imagen "incorp6rea, vestida con sus pdginas 

fantasmales atrevesando l a  noche de l a  guerra y l a  noche de l a  

Aunque lamentablemente no haya sobrevivido ningiin ejemplar del NGm. 

5-6 de Caballo Verde se puede apreciar lo que hubiera sido este homenaje 

a traves de varias declaraciones sobre su genesis que han hecho algunos 

de 10s principales participes en e l .  

l a  idea de hacer un homenaje a Herrera y Reissig surgid en l a  casa de 

Manuel Altolaguirre. 

ron cada uno un  poema, quizd sin saber aue seria una de las iiltimas 

iniciativas poeticas antes del estall ido de l a  guerra: 

Yicente Aleixandre ha indicado que 

i s t e ,  Neruda, Lorca y el  mismo Aleixandre cornpusis- 



Todos se leyeron en Yelintonla, un dfa como otro cualquiera 
(con Delia), sin el menor Gnfasis. 
amistosa era eso: reunidn de amigos; unas veces venfa uno, 

Porque aquel!a reunibn 

empre, con otras veces faltaban otros; per0 todos p r  entes si 

eruda tanbien menciona las colaboraciones poeticas de A 

esa admirable continuidad de l a  juventud. 38 

"Radn G6mez de l a  Serna escribib, con su e s t i l o  egregio, pdgina y 

1 mismo compuso para l a  revista se titulaba "El hombre er 

a t i ~ p a . " ~ ~  Asi que, las declaraciones de Neruda y Aleixanc 
- .  . -  .. - ._ . .. . .  

N leixandre, 

Federico y Miguel Herndndez a1 homenaje de Herrera y Reissig, y aiiade 

que ' 
media que aestacaDa la siiueza oei granaioso poera- y que el poema que 

e iterrado en l a  

P ire revelan que 

entre 1 os co1 aboradores de 1 "nrrmero perdi do" se encontraban A1 eixandre , 
Altolaniiirrp- Miaiwl H ~ r n 5 n d ~ t .  Lnrra-  NPrrida v R a d n  Gdmez d e  l a  Serna. 

C 

s t r u i r  

Poesia 

E l  

el t i t u  

Herrera 

poema que Aleixandre escribio para ei Num. 3-b proDiemenre sea 

ado "Las Barandas" que lleva la anotaci6n: 

y Reissig, poeta 'modernista'": 

"Homenaje a h l i o  

Un hombre largo, enlevitado y solo 
mira b r i l l a r  su anil lo complicado. 
Su mano exangiie pende en las barandas, 
mano que amaron virgenes dormidas. 

Miradle, s i .  Los lagos bril lan yertos 
Per0 10s astros, s i ,  ruedan s i n  mirsica. 
Constelaciones en l a  frente mueren, 
mueren mintiendo su palor cansado. 

Casi no alumbran 10s labios f r ios ,  
labios que amaron cajas musicales. 
Per0 las lunas, lunas de oro,  envian 
"supramundanamente" sus encantos 
y hay u n  batir  de besos gemebundos 
que entre jacintos mueren como pluma. 

Un fantasma azulenco no se inclina. 
FCisforos lucen. Polvos fatuos, tr6mul 
Suena un  violin de hueso y una rosa. 
Un proyecto de sombra se deshace. 
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Una garganta silenciosa emite 
un clamor de azucenas deshojBndose. 
Y un vals, un giro o vals toma, arrebata 
esa ilusibn de sabanas vacias. 

Lejos un mar encerrado entre dardos 
suspira o canta corn un pecho oprimido. 
Y unos labios de seda besan, y alzan 
una sonrisa pB1 ida de sangre. 

Dulces mujeres como barcas huyen. 
Largos adioses suenan como llamas. 
Mar encerrado, corazdn o urna, 
16grima que no asumen las arenas. 

Dusamente vestido el hombre mira 
por las  barandas una lluvia d g i c a .  
Suena una selva, un huracdn, un cosmos. 
P6lido lleva su mano hasta el pecho. 

Esta composicibn, con l a  fecha 1936, aparecid incluida en el  l ibro 

miento d l t i m o  de 1953 y se encuentra en las  edicicnes sucesivas de 

Obras Compl etas .41 

TambiEn Manuel Altolaguirre public6 un poem 1 

Julio Herrera y Reissig" que podemos suponer era el 

Verde: - 
Para entrar en t u  ausencia, 
en esa construccidn de t u  vacfo 
tus palabras mayores 
--muerte, amor-- 
son las puertas que invitan. 
En el dintel del fuego, 
antes de penetrarte, 
v i  el estuco aparente, 
tus mastachos oniricos, 
tus amigos de escuela; 
p6rtico con melenas 
como infinita fuente de violetas, 
de pensamientos y de no me olvides; 
cauda que serpentea 
sobre desnudos armoniosos. 
Penetre en t u  muse0 
de tarjetas postales , 
en t u  saldn o torre,  
por  esa doble puerta, 
For t u  amor, por  t u  muerte, 
palabras como fauces. 

amado "Homena j c  

destinado a 

Naci - 
sus 
- 



le" 

en 

us 

Poesias Completas.4' 

"Epitafio desmesurado a un poeta (Julio Herrera y Reissig)" es el 

poema que Miguel Herndndez dedicd a1 poeta uruguayo; poema destinado con 

Nata del polvo y su gente 
y nata del cementerio, 
verdaderamente serio 
yace, verdaderamente. 
No se si en su hierviente frente, 
manicomio y calabozo, 
a h  respl andece a1 giin trozo 
del reldmpago bermejo 
que enloquecid en su entrecejo. 

Quiso ser  trueno y se qued6 en sollozo. 

Fue una rued3 so l i t a r i a  
hecha con radios de amor 
y a l a  luna y a1 dolor 
daba una vuelta diaria. 
Un dguila sanguinaria 
l e  pic6 cada sentido, 
que aventado y esparcido 
de un avaricioso modo 
llevaba del cuerpo a todo. 

Quiso ser  trueno y se  qued6 en gemido. 

Trueno de su sepultura 
sea, y del polvo y del cieno, 
este que tuvo de trueno 
sangre, pasi6n y locura. 
La espuma de su figura, 
hasta perder el aliento 
hizo disparos de viento 
con sangre de cuando en cuando. 
iSigue su polvo sonando? 

Quiso ser trueno y se qued6 en lamento. 

El poema se encuentra en l a  Obra escogida de Miquel Hernandez de 1951 y 

en ediciones posteriores de sus Obras Completas 
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, Lamentablemente, una larga bu'squeda nuestra no ha dado con 

textos, que segu'n testimonios de Neruda y Aleixandre, escribierc 

y Gdmez de l a  Serna para e l  homenaje a Herrera y Reissig. Tampa 

aparece publicado en ningiin l ibro de Neruda el texto del poema q 

haber escrito en honor del poeta uruguayo, aunque lo  haya citado 

t i t u lo  en su articulo en Ercilla. Por ahora, hemos de contentar 

l n c  nnarnac A a  AlaivsnArs  A l f n l a n i i i r r a  1, M in im1 U n r m 5 n A a - ,  .--wna m 

1 os 

In Lorca 

IC0 

iue dice 

1 por su 

'nos con 

de l o  que era es te  nu'mero doble de Caballo Verde, perdido para si< 

a1 estal lar  l a  guerra c ivi l  espaiiola. 

Por l a  calidad de las colaboraciones podticas publicadas en J 

Verde y por l a  intensidad de l a  poldmica suscitada en su dTa por 1 

m a n i f i o c t n c  nnritrliannc nc+a r n v i c f a  cnmn hnmnc a9imarln an+nc h 

citada muy a menudo como clave para enterder el ambiente pogtico d 

inmediata preguerra. Sin embargo, nos interesa ahora intentar una 

pretacidn del significado verdadero de Caballo Jerde, ya que ha si 
- .  . .  

..._.... .,_. --.-.,--, ._. .--, -ll.lw ll.-.llw-. y,,-..-a, ,la sido 

le la 

I inter- 

do 

victima de interpretaciones equivocadas que conviene examinar. En 

varias ocasiones se ha atribuido a l a  revista un significado politico 

que estimams I l o  Verde 

no fuera 6rgan1 sto en 

nuestro estudiL -+ 

el compromiso politico no se  manifest6 en su poesia hasta despues del 

jarecid 

:i tudes 

i a l a  

*IuJcbbVv I u  vv=btba us llsluua, FII b a : J I L u l ~  111, 

exagerado y a menudo errdneo. Es ldgico que Cabal 

D de una poesia comprometida ya que, como hemos v i :  

n An la f r a v a c f n r i a  n n S f i r 3  A a  Yara.r l= -1 Pa-?+, 

comienzo de l a  guerra c ivi l  espaiiola. Por las  fechas en que at 

Caballo Verde, Neruda todavia no habia dejado t ras lucir  sus act 

polfticas en su obra po6tica. En octubre de 1935, cuando sa l i t  

ralle e1 nrimer nGmern rlr, fa r n v i c t a  ol nnnta r h i l n n n  a c i c + i A  

iaballo 

os 

mencionado acto en el Ateneo de Madrid donde varios poetas leyerc 

poesia politica inspirada en la revolucien de Asturias. Cuenta t 



Tu? 

Y S  

iioe 

J Residencia en l a  t i e r r a  . . . . ,144 
_. . . ._  . . . . . .A . -  

5 sentimientos. "Estaba encerrado en el clima ciertamnte cua 

-"- - - - 4- r - -  - 

esto! tivante 

de SI 

Aunque Neruda mantuvo esta actitua de indecision ante la poesfa de 

t i p 0  p crft icos 

han aueriuu u e x u u r i r  eii w u a i i u  ver-ue uara ia ruebia una revista de Doe- 

s i a  comprometida. Antes de que su publicacidn en edicidn facsfmil 

hiciera posible que fuera conocida por un piiblico amplio, l a  revista tenfa 

la reputacidn de ser  una revista l i t e r a r i a  de orientacidn polftica y 

mas de un cr i t ic0 ha fomentado errdneamente esta reputacidn buscando en 

la revista un significado politico que nunca tuvo. 

Lechner, algunos cri t icos "sugieren con cierta satisfaccidn que se  t ra ta  

de una revista po6tica de postura comprometida, lo que no e s .45  Un 

eiemolo de  e l lo  se encuentra en el estudio de l a  obra nerudiana realizado 

Coma ha dicho Jan 

por Margarita Aguirre b iajo el t i t u lo  Las vidas de Pablo Neruda: 

Per0 10s dias de E 
un espectador indi  iereiiLe. naiaei A i u e r - L I  iia Var-Liuu ~ I I  

octubre de 1934 a1 Congreso de Escritores de Moscii y no 
puede volver; 10s fascistas han  destrozado su casa y l o  
buscan. Se fusilaba a 10s nineros en Asturias, Hitler en 
Alemania a l i s t a  a su tercer Reich v auema libros en 2erlin. 
iodo el lo  deja su semilla en el laireado poeta y c6nsul de 

Caballo VerdPI r n m i ~ n i a  a tpii irqp de r o b :  va no 

La referencia a l a  revista entre tantos datos politicos de l a  &oca de 
- -  .. . - . - - . . . . . _ _  . .. la preguerra y la frase "'Caballo Verde' comienza a teiiirse de rojo" 

hacer SI I 1 pensar que se trataba de una revista que a rmia abiertamente unt 
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postura ideoldgica determinada, postura que no aparece n i  en 10s mani- 

fiestos de Neruda n i  en l a  gran mayorfa 10s poemas de 10s colaboradores, 

Las observaciones de Dietrich Brieseixister sobre Caballo Verde tambfen 

reflejan este tipo de equfvoco. 

que su 

. . . biisqueda del establecimiento de una nueva base de com- 
promiso polftico fue comprensivamente seguido por poetas como 
A1 to1 agui rre,  Cernuda , A1 berti , Garcfa Lorca , por sdlo nom- 
brar a1 gunos. Poco despues tambien reclam6 Neruda programa- 
ticament en Caballo Verde para l a  Poesia una "poesfa sin 

Hablando del poeta Emilio Prados dice 

pureza . 1127 
E l  problema en ambos casos parece centrarse en una voluntad de interpre- 

t a r  el concept0 de "poesfa impura" como equivalente a una 'boesfa de com- 

promiso" o "poesia pol f t ica  ,I1 interpretacidn que nos parece errdnea 

despu6s de haber analizado con detalle 10s ensayos en 10s cuales Neruda 

expuso su teorfa de ?a "poesfa sin pureza." 

Cantarellas y Gend dedican gran parte de su ya citado artfculo 

sobre Caballo Verde a aclarar 10 que debe de resultar obvio para el 

conocedor de l a  revista: que se  t ra ta  de una exageracidn identificar con 

un compromiso revolucionario l a  poesfa sin pureza pregonada por Neruda. 

Observan que, 

. . . l a  poesfa comprometida no cuenta con un amplio' ndmero 
de poemas n i  caracteriza las mejoi-as colaboraciones de l a  
revista, . . . estamos lejos de una l i teratura  social . 
y adn 11-6s lejos de una intencionada repercusidn popular.48' 

A1 mismo tiempo, encuentran en el poema "Yo sell de Concha Mender un 

"categbrico rechazo" de l a  poesia comprometida, y citando varios versos 

de este poema, mantienen que " i a  revista que editaba estos versos tenia 

a1 mundo distante."dg 

La observacih sobre l a  escasez en Caballo Verde de poesia de t i P o  

compron.etido es correcta, ya que, corn hemos visto, l a  poesia de este 
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. .  . .  
prokt ida  o revolucionaria, n i  aparecen las  

- - -  -- - .-- - -  - - I - -  - -  - - - .. - _._ 

aqui. Si lo que quieren decir es que Caballo Verde tiel 

distante porque no ostenta ninguna toma de postura socii 

como hemos observado, e l  juicio es correcto. Pero, des( 
. *  I c . . C .  %. I L L ..I .. 3 .__ 

t i p 0  no predomina, n i  mucho menos, en l a  revista. Pero Cantarellas y 

Gene tambi6n parecen caer en l a  equivocacidn de confundir l a  poesfa 

"impura" con l a  poesfa "comprometida," a1 referirse a l a  revista corn 

"pretendidamente comprometida y revolucionaria. En ninguna parte de 

10s manifiestos en Dro de una wesfa imura. se menciona l a  poesfa com- 

pal abras "compromi so, 'I 

"revolucidn," u otro VOCablO que pudiera llevarnos a interpretar 10s 

pr61ogos nerudianos como apologia de una poesia abiertamente pol itizada. 

Asf que, el reproche de estar  "lejos de una l i teratura  social" es acer- 

tad0 per0 gratuito. No se puede reprochar a l a  revista que no fuera 10 

que jam& quiso ser: una revista de poesia de compromiso polftico. 

En cuanto a l a  observaci6n de que Caballo Verde "tenia a1 mundo 

distante." habrfa aue aclarar l a  aue Cantarellas v Gend parecen decir 

le a1 mundo 

11 o polftica, 

le luego, 10s 

cniannraanres ma5 signiricaxivos ae Laoaiio verae, corn individuos, no 

6poca a1 mundo "distante." Ya hemos comentado en el 

e trabajo, las  actitudes politicas de Alberti, Prados y 

Serrano Praja durante es te  periodo. 

de Cernuda a1 comunismo y su participacidn en las  Misiones Pedagdgicas, 

la reaccidn de Gonzdlez TuiiBn ante l a  revolucidn de Asturias, Y el 

esfuerzo de Lorca y su grupo de teatro "La Barraca" por acercar a1 pueblo 

espaiiol a su cultura clbsica. 

mente estgticos, y a l a  diversidad de sus colaboradores, puede conside- 

rarse una revista ale.iada del mundo v de las prl 

Conocidas son tambign l a  adhesidn 

Caballo Verde, debido a sus fines pura- 

-- . -- - . - - - . - - . . .- - 

mantenian en esa 

Capitulo I de e s t  
- -- - . 
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Pero esta observaci6n no se  puede extender a muchos de 10s que en 

escribfan y que se encontraban en aquel momento entre el nutrido I 

intelectuales preocupados cada vez mds por el porvenir social de E 

Aparte de que en 10s ensayos nerudianos no hay ningiin indicic 

conduzca a interpretar esos manifiestos como en pro de una poetica 

tizada, existen razones para suponer que Neruda contempld l a  posibi 

de imprimir a Caballo Verde un matiz mds comprometido o politizadc 

que luego rechaz6 esta idea. Cuenta en sus memorias que a Rafael 

no l e  gust6 el t i t u lo  de l a  revista: "iPor que va a ser verde el 

Caballo rojo deberia llamarse." Pero enseguida observa Neruda, "N 

cambie el color . . . Hay bastante s i t i o  en el mundo para caballos 

poetas de todos 10s colores del arc0 iris."51 Asi, pues, aparecid 

posible nombre de l a  revista e l  de "Caballo Rojo para l a  Poesfa" q 

dado el clima oolitizado oue reinaba en Esaaiia en 1935 v 1936- v n 

el la  

lWP0 de 

Ispaiia. 

que nos 

I poli- 

1 i dad 

b y  pero 

A1 berti 

cabal lo? 

10 l e  

' Y  

i C O ~ O  

tue, 

- .I _ _ _ _ l  .I aar- r -  - - - - -  - ~- 

na Clara 

ta  l i te-  

so 

r -  r - - - - - - - - - - . - ~ - _  ._  .____. _.. -.=.. ificado 

tiendo COM sugerencia de Rafael Alberti , hubiera representado u 

toma de postura polit ica,  aun siendo s610 el t i t u lo  de una revis 

raria.  La c i t a  de las  memorias parece indicar que Neruda no q u i  

adootar Dara su revista un t f t u l a  aup IP ntidipra n r p z t a r  tin z i a n  

politico determinado. 

Otro indicia de su posible voluntad de mantener a Caballo 

margen de 10s conflictos politicos se halla en el t i p 0  de colat 

l i t e r a r i a s  aup Neruda cnm d i r e c t n r  d~ l a  rpviz ta  a r p n t d  d e  C I I ~  

5 .  Bien es sabido que varias de 10s poetas que publicaron 

gescribian por esas fechas poesia comprometida y a veces a 

tante.52 S i n  embargo, como hemos observado anteriormente, 
. - -  .. . . .  - - .  - 

Verde a1 

joraciones 

. . - -. - . . - - ~ _ _  . --_ -. . _ _  _ _  . _ _  . _ . _ . . _ _ _  _--r _ _  _ _  _-i col abora- 

dore! en Caballo 

Verdr lbiertarnente 

mili. 10s poemas 

de Caballo Verde que tienen un claro signo politico o de cornpromiso son 

escasos. 

- 

El hecho de que varios de 10s colaboradores de l a  revista Ya en 
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1935 hubieran escr$ts libros de poesfa comprometida y hubieran publicado 

versos de tipo polftico en otras revistas contempordneas a Caballo Verde 

puede indicar que se  operaba un proceso de seleccidn a trav6s de Neruda 

que excluia 10s poemas estrictamente m i l i t a n t s .  

A estos datos, que apoyan nuestra tes is  sobre el cardcter apolitico 

de l a  revista, hay que aiiadir l a  observacidn de que l a  naturaleza estr ic ta-  

mente estetica de Caballo Verde se hace inmediatamente evidente a1 compa- 

rarla con otras revistas claramente comprometidas que se  publicaban por 

l a  misma 6poca: Octubre, Nueva Cultura, Tensor, Orto, Nuestro Cinema, 

etc. E l  contenido de Caballo Verde, salvo 10s ensayos de Neruda, es 

exclusivamente de poesia, y hasta en el formato parece ser  una publicacid 
. -  - . .  . - -  . I .  * . . .  

n 

para minorias mas men que la ciasica revista ae masas que pretenae atcan- 

zar una d i f u s i d n  popular. Una revista impresa en papel de a l t a  calidad, 

con t intas de varios colores y con ilustraciones, hecha y cosida a mano, 
para wm- a e n i r a  a i in ie  f i r a r l a c  rnaciFirar lac V an r i ianfn  a e i i  nrorjo, 

Cab je las 

rev * - 

(3' i l io ,  

come ubLuuts \au b L a . / ,  aiu=vapLayabva i L d  bka.1,  n a = t n c . s  _ a c _ v u I  ow 120 c t s . ) ,  

u "SL uay,,u u u,nua * , ,uuua  Illua, I J ~ Y Y U . 2 .  I &,I ""UII"" u d" r.-" 

al lo  Verde, a 2'50 p t s .  el ejemplar, se  coloca mbs en l a  linea < 

is tas  de e l i t e s  como Revista de Occidente (3'50 pts.) o Cruz y I 

DO pts . ) ,  que entre las revistas asequibles a un piiblico mds ami 

n nr+,,hrs I c n  r+r  1 nilla..s C r n n i i s  I O E  -+e rran+a I i f a r a r i n  I !  

Hoja Literaria de Madrid (25 c t s . ) ,  Nuestro Cinema (40 c t s . ) ,  Tensor (1 

pta./nQmero doble), etc. 

E l  error de interpretar a Caballo Verde como una revista comprome- 

reedicibn, j u n t o  con l a  tendencia a identificar automdticamente a Neruda 

con l a  poesia politica y revolucionaria. E l  c r i t i  co Jos6-Carlos h i n e r  
..̂.....l-." A^ 1 -  cae en esta equivocacidn cuando afirma que "el desuarrv u u w i a r  uc l a  

copla politica y el apdstrofe indignado e hirvient 

- . .  
.e" que caracterii !a l a  
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l a  poesfa de Rafael Alberti en 1934 estd "muy pr6ximo a1 de Neruda en 

10s mismos aiios."53 La observacidn sobre l a  naturaleza polftica de 

poesfa de Alberti es correcta peroesta poesfa no est3 prdxima a l a  

poesfa de Neruda, que en 1934 todavfa se mantenia en l a  linea del herme- 

tismo que caracterizaba Residencia en l a  t i e r r a  v que no se manifiesta 

comprometida hastd el comienzo de l a  guerra c ivi l .  

E l  mismo Alberti ha querido subrayar en varias ocasiones el  cardcter 

esencialmente 

as de 

. .  
Ver 
Pro 
- 

! estgtico de Caballo Verde. Comentando l a s  activi 

! Neruda en Madrid ha declarado: 
hl-  I.+-- --..<rCs An. n ~ r r # =  1 n . n .  c- ll---.h-. P-L- 

'dades 

. Paulu I I I L U  uiia 1 c v 1 a u z  UF puca 'a  que re iia.~iiaua baud110 
,de para l a  Poesia: 
lblema social. 

era una revista despreocupada de todo 
Si no una revista de poesia "purai1 en el 

wricepto de 10s aiios 25-26, s f  era de una cierta gyreza, de 
cierta lejania de problemas que estaban vigentes. 

Y una importante protagonista en l a  publicacidn de Caballo Verde, Concha 

Mendez ha a f inado  quf  

. . . esta revis, Se 
tratd nada mds de q u e  s u  reiacion Tuera exciusivamenze poe- 
tics, hecha desde luego de un &do objetivo mds que subjetivo, 
y siempre en el  campo po6tico. 

e: 

ta no tenfa ningCn significado polftico. - - - - --,--2*- e - - . 1 - d  - L 

Por todo e l lo ,  creemos acertadas las interpretaciones de Caballo Verde 

que nos proporcionan crit icos como Jan Lechner y Juan Can0 Ball esta. 

y que 

a 10s poetas a que escriban para todos. . .'I Seiiala que el  tc >no de la 

revisca es moaerauu d u n q u e  oaoo el amoienze en que se  ieia i a  publica- 

ci6n, con media I 

revista de una mi 

3alabra bastaba . . .'156 Can0 Sallesta interpr 

mera semejante. Para e l ,  "Caballo Verde para 

eta la 

l a  Poesia- 

ormemnte 
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ampliada en sus posibilidades y abriendo l a s  puertas a l a  poesia aut&- 

t i  camente comprometida. 

En resumen, a1 intentar evaluar el impacto que tuvo Caballo Verde 

en el  ambiente poetic0 espaiiol de l a  preguerra y l a  importancia que 

puede tener hoy para el histotiador o c r i t i c0  de aquella epoca, l o  pri- 

mer0 que nos parece obligatorio seiialar es l o  insdli to que resulta encon- 

t r a r  reunidos en el  mismo proyecto a tantos escritores de tan a l t a  cal i -  

dad poetica. 

fenbmeno. 

el ver unidos trabajos de Aleixandre, Lorca, Cernuda, Guill6n, Alberti , 
Prados, Hernbndez, Altolaguirre, Neruda y tantos otros poetas presti- 

giosos llama inmediatemente l a  atencidn a1 estudioso de esta  epoca. 

Quizds el dnico cas0 paralelo, ocurrido en l a  decada de 1920, sea l a  

En ninguna otra  revista de poesia del mmento se da este 

Falta en Caballo Verde algdno que otro vate de renombre, per0 

conocida revista malagueiia, Litoral. 

10s originales publicados en l a  revista, aunque existen composiciones de 

calidad dudosa, vemos que en Caballo Verde aparecieron poemas que podria- 

mos ca l i f icar  como de lo  mejor que escribian estos poetas por aquellos 

aiios: "Nocturno del hueco" de Lorca, que formaria luego parte de Poeta 

en Nueva York; " E l  tor0 de l a  muerte" de Alberti, de su l ibro Verte y no 

verte; " E l  hondo suefio" que G u i l l e ' n  incorporaria a l a  segunda edicidn de 

su Cbntico; "Himno a l a  tr isteza" de Cernuda, de Invocaciones; "Vecino 

de l a  muerte" de Herndndez, e tc .  

parte de l a  mejor poesia de la  e'poca y son corn eslabones importantes 

Y si consideramos individualmente 

No hay duda de que estos poemas forman 

en l a  trayectoria poe'tica de cada autor. 

Vistos en su conjunto, 10s cuatro nQneros de Caballo Verde cobran 

un significado adicional. Corno hemos apuntado anteriormente, por  se r  

un proyecto abierto a rnuchos poetas de muchas tendencias poGticas, l a  



ibrevivfa en Espaiia alguna poes'ia de 

IBn,  "El hondo suefio" es quizds ejemp 
..+--re i A r - + i C i m s r  Cn- ew~--f i=7<e+= + 

ro del dia" de Panero, y ot 
__.-e- L _ _ _ _  _I L_ 

grafico de una 6poca de efervescencia cultural en l a  cual convivieron 

varias corrientes poeticas diferentes. 

de que aun en 1935 y 1936 s( 

purista y el soneto de G u i l '  

e l lo.  La tendencia que podi iaiiwa tucI11.I 1 #La: Culllv SUI : = a i  I a L a  cambien 

est3 representada por "Nocturno del hueco" de Lorca, "La tristeza" de 

Aleixandre, " P w  el cent :ros. E l  proceso de 

"re-humanizaci6n" de l a  poesia, que nems oocurnernado en el Capftulo I ,  

no 5610 se encuentr una 

poesia impura y en contact0 con el hombre, sino que estZ representada en 

10s fragmentos pub1 Plaja. 

Y aunque creemos que ra supuesra nawraieza poi inca  oe LaDar i o  Verde ha 

que ante y 

SO( ando" de 

Go I Y para 

terminar, nace fal ta  senalar que Labalio verge es ademas de t odo  esto, 

En Cabal lo Verde, hay evidencia 

corte 

10 de 

1 as 

iiola en 

a en 10s manifiestos de Neruda que abogan por 

icados de "Estos son 10s oficios" de Serrano 

?dado aqui suficientemente desmentida, l a  poesfa de tipo milit 

:ial figura en pocos casos en la revjsta, como en "Poem camin 

izblez Tufi6n y en 10s sonetos de "Perro rabioso" de Albert?. 
- - .  - _  - . .. . . -  . . .  

un  testimonio del espiri tu de amistad y fraternidad que dominaba 

relaciones cotidianas de g ran  parte de l a  clase intelectual espa 
1 -  ..-.....I*....-% e,*. 3 r + i + . . A  A,.. r n l 4 A n r i A s A  *..e enw%k..omA<A D M a r  

!l cual el poeta podya intercambiar libremente sus ideas sabre 

I entregarse de lleno a, la labor poetica. Caballo Verde para ' 

' 7  ___- -1 --,la A- ..e&- ..-hirl&... 1 -  --.. i - 4 . -  +-A- Cr,,+, 

i a  yicyuciia. LsLa aCLiCuu uc 3ua:ua: luau, aUIy tF I IU IV  a ,,,,uda a SU 

llegada a Madrid en 1934, ayudaba a crear un  ambiente cordial y amen0 en 
E 1 iteratura 

4 la Poesia 

llE!Vd e l  S ~ I I U  ue e 3 ~ e  aiiiuieii~c, i a  i e v i s ~ a  c i a  aiice CUYU I I Y L ~  del 

medio ar t is t ic0 y fraternal de la Bpoca. 

seis paises, t res  idiomas distintos y no pocas escuelas poeticas, per0 

se vieron unidos por l a  amistad, por su entusiasmo por la poesfa y por 

Sus colaboradores representaban 
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un comirn deseo de superarse y de crear algo que tuviera un impacto impe- 

recedero en su mundo. Una prueba definitiva de que lograron justamente 

W e  es el continuo y creciente inter& de 10s crfticos y amantes de la 

iirerarura por esra revisza poezica ae can corza viaa pero oe un valor 
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En conclusidn, podemos 

Espaiia entre 1934 y 1936 tuvc 
- _ _  _ _  

'irmar que l a  corta estancia de 

una importancia enorme en su p 
_ -  . .  - __ .  

aiia consti 

on verios conflictos entre 61 y alg 

guerra. A1 bert 
.- . _  

af 1 Neruda en 

0 losterior 

evoIuci6n poetica, y en su formacion como nombre Folltico. 

lugar, l a  recepcidn que recibi6 en Espl 

definitiva como poeta. 

consular en Orieiite, surgierr unos 

crft icos l i terar ios  chilenos. Neruda se  s i n t i d  marginado, y v'ictima 

de l a  incomprensidn y de l a  I 

llegada a Madrid en 1934, fue reciDiao caiurosamenLe por el grupo de 

poetas mbs significativos de l a  pre 

campeones de su poesia, y el poeta chileno ganb l a  admiracidn de 10s 

poetas mas jdvenes COITK) Miguel Hernandez, 4rturo Serrano Plaja y Luis 

Rosales. La consagracidn definitiva de Neruda llegb en abril  de 1935 

cuando le  ofrecieron corn t n de sus "Tres cantos 

materiales" y una nota de a 

generaciones. 

Residencia en l a  Tierra, colabord en revistas como Cruz y Raya, Revista 

de Occidente, Noreste y Silbo, y participd activamente en la vida 

l i t e r a r i a  madrileiia. A part i r  de este momentoes enteramente poeta, y 

venerado como t a l  entre muchos otros poetas de renombre. Su Residencia 

en su edicidn espaiiola era aclamada en toda Europa como un gran aconte- 

cimiento l i t e r a r io  y Neruda sale de Espaiia con el  reconocimiento como 

En primer 

tuyd su consagracidn 

Cuando volvib a Chile de su so l i t a r io  ouesto 

is. En cambio, a su 

, 

i y Lorca s e  hicieron 

iez y seis  poetas de dos 

Neruda public6 entre ellos la segunda edicibn de su 

iomenaje l a  publicacidi 

idhesidn firmada por d,  

poeta que siempre habfa deseado. 

Las experiencias vividas en Espaiia determinaron, ademds, su poste- 

r ior  evolucidn polftica'. En Madrid, conocid de cerca l a  tensidn polf- 

t ica  de l a  Gpoca de l a  preguerra y fraternize con un grupo de poetas e 

intelectuales que s e  conocian por sus ideas l iberales,  entre e l los  



300 

,an Alberti, Prados, Lorca, Serrano Plaja y Bergamin. A1 estal lar  

pa c iv i l ,  Neruda recibid l a  terr ible  noticia de l a  muerte de su ami 
- . . _  . . _ - -  - .  . _ _  . _ .  - 

estal l a  

gueri 90 

Federico y fue testigo de la batalla por la toma de Madrid. 

en 61 el cambio mds importante de su vida. Acepta como suya l a  lucha 

por l a  en 

sus p r  l e  

intimista, y nace un poeta y un  nombre politico deSeOSO de inf lu i r  en el 

destino de l a  colectividad humana. 

Se produce 

En cierto sentido. el cambio oroducido en Neruda Dor sus exoerien- 

cias 

La carga acentuada de melancolia, angustia y pesimismo que se observa en 

causa republicana, y refleja esta nueva postura comprometida 

imeras poesfas politicas. Deja de ex i s t i r  el Neruda hermetica 
. .  _- . .  . . _ - .  

en Espaiia, representa un t i p 0  de "salvacibn" personal para el poeta. 

poemas de las dos primeras Residencias, esta fatiga espirituz 10s 11 que 

l e  iievo a conresar me canso ue ser nomore, aesaparece cwnuu e1 poeta 

se  encuentra de pronto ante l a  realidad trdgica de Espaiia en la guerra. 

Dirige su poesfa hacia afuera, hacia el hombre y sus problemas, y sale 

de su hermetismo para convertirse en el rapsoda de las desventuras de 

sus hermanos americanos. 

prete: 

En su Canto General, delcara que en su inter- 

"Hablad por mis palabras y m i  sangre." E l  mismo Neruda reconocib 

a i  i a  esiarilria ue iver uua eri caparia e r 1 L r - e  I Y J V  

fundamente, no fue menos profunda l a  influencia 
. .  . .._ - - .  - 

la importancia que tuvieron las experiencias vividas en Espaiia en su 

evolucidn poetica y polftica cuando, en su "Viaje a1 corazbn de Quevedo," 

se ref i r id  a Espaiia como su "punto de partida." 

'n-Jap y 1936 l e  afectb c.. 7 -  --&-..,..... -I- Ll^....rl- ^^ e,.--=.. --*.-- 

Pro I del poeta chileno en 

el ambience i i terar io  espanoi de la preguerra. 

que F 
Poesia, contrastaba fuertemente con l a  Do6tica vigente de l a  decada 

anteric "rehumani zacibn" que 

La poesia "sin pureza" 

jtos en Caballo Verde para la wopuso Neruda en 1935 en sus manifie! 

w ,  y se refleja en e l l a  el proceso de 
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operaba en l a  l i teratura  espaiiola a par t i r  de 1930. En Espaiia, cuar 
___I__ :i _ *  -.- 2 -  e - ~ - i i -  I,_->- .._ _- _ _ _ _  I L C -  _ _ _ _  2- _ _  - -  
se  podya cal i f icar  de "impura," per0 es Neruda quien presenta las CE 

r fs t icas  de esta poesia COM un programa conveniente a seguir. Por 

razbn, 10s mnifiestos de Neruda impresionaron tanto a 10s poetas es 

fioles y especialmente a 10s de l a  generacidn rnds joven. Como ha af i  

Luis Rosales, l a  poetica nerudiana tuvo un acierto extraordinario er 

10s poetas jovenes, abriendoles perspectivas insospechadas. 

La poCtica de impureza pregonada p6r Neruda levant6 acaloradas 

polCmicas en l a  inmediata preguerra, y varios grupos s e  vierm oblig 

a pronunciarse a favor o en contra de esta poetica, de Caballo Verde 
A-1 n n n C 3  rkilann n n a n  1 -  n..nmnnsh= C r C -  . m l k m i r =  r-81-i- 3 1 -  

ido 

auarecio el  P r i m e r  null-cm ae u u m i i u  Yerue. ya >e e>criuid w e b i d  aue 

wacte- 

esta 

;pa- 

n a d o  

ttre 

l i teratura  o e1 ar te  "deshumanizaclo" o "puro," y 10s partidarios dl 

nueva l i teratura  "humanizada." Neruda, con su poesia "sin pureza" 

a representar este dltimo grupo. Como dijo Juan Ruiz Peiia, en l a  I 

de l a  preguerra, toda l a  "clientela poetical' se dividia entre Pablc 

Neruda y Juan Ramdn Jimgnez. 

En l a  posguerra, Caballo Verde ha sido citada repetidas veces 

clave para conocer la podtfca de 10s aiios treinta.  Pero, desaforti 

n i  10s manifiestos nerudianos n i  el contenido podtico de l a  revis 

Por eso, y dado el clima politizado que reinaba en l a  preguerra, 

adhesidn posterior de Neruda a1 comunismo, muchos comentaristas d 

Bpoca han errado a1 cal i f icar  a Caballo Verde para l a  Poesia coma 

comprometida." E l  error de t a l  juicio se hace inmediatemente evi 

a1 examinar de cerca l a  r ev i r t a .  difirilmentp aqpnii ihlp hnzta 911 

iados 

I. Y 

UCI ~ S L U  L I I I I S I I W   US i a  p i~yu i iaua .  LaLa ~ W I S I I I I L ~  I S I  i e j a y  a i a  v e i ,  

parte de otra mayor que ya se  debatia en Espaiia entre partidarios de la 

e una 

viene 

Bpoca 

D 

C O M  

unada- 



?I1 nada. Pero est8 lejos de l a  pobl 

In conocimiento de 10s originales pobticos publicado, 
- ..-- .- _.^. - . .. . . 

- 
itarias cuya preocupacidn 

- -  .. . 

reimpresidn en I=,-,. buIIIvIulIIIJu v u l l b l b u  .+.plsie en 10s ensayos 

de Neruda que encabezan cada nu'mero de l a  revista. La poesia impura que 

pida a l l7  admite todas las tonalidades humanas, sin excluir n i  aceptar 

"del iberadamentc 

adopta mgs tarde a i  LUIIIIJUIIPI I U S  vuciiiaa uc su I C I L ~ ~  Residencia. 

tica de compromiso que 

I s en Caballo 

Verde hacen aun mas d i t i c i  I ca l i t icar la  de "revista comprometida." Por 

su for contenido exclusivamente de poesia, l a  revista cae 

dentrc, UP i tues  Lra Latecloria de "Revistas de creacidn," publicaciones 

minori es primordialmente estCtica. Aunque hay 

en Caballo Verde uno o dos poemas que podemos considerar "comprometidos" 

y otrc 

l a  gran mayoria son oe corze surreaiista y tratan temas como l a  muerte, 

la soledad, etc., desde una perspectiva intimista e individualista. 

iros" segu'n las exigencias nerudianas, 

Los crft icos y estudiosos de l a  l i teratura  espaiiola de l a  preguerra 

aciertan en asignar una gran importancia a Caballo Verde por dos razones. 

A1 servir  a Neruda como f o r o  para l a  presentacidn de su pobtica de impu- 

reza, l a  revista contribuyd a acelerar el proceso de "rehumanizacidn" 

en l a  l i teratura  de preguerra, y represent6 un mmento de transicidn 

entre l a  poesfa pura de 10s aiios veinte y l a  poesfa comprometida de l a  

1s tantos que aspiran ser  "imp1 
.- -__ _I_ -..._I_- 3 

guerra c ivi l .  

Caballo Verde, l a  revista constituye, en cuanto a su contenido poCtico, 

una muestra de l a  variedad de tendencias poeticas que convivieron en 

l a  inmediata preguerra, y es sfmbolo de l a  tremenda actividad cultural 

que caracteriza ese periodo. 

Pero, gracias a l a  diversidad de 10s colaboradores de 
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Espalia. Son textos en prosa que Nerud 

:ias muy diversas pero que e s t h  relaci 
. .  . 

irayan otra vez l a  importa 
. Crr.'3 - 1 1  13..".. ..I- e.. 

I espacio sus primerc 

Se reunen en este apendice datos sobre l a  plrblicacidn de una ser ie  

de textos que ayudan a documentar y a comprender mejor l a s  experiencias 

de Neruda en a escribid en fechas 

y circunstanc onados con su estancia 

en Espalia o que tratan ae personajes o terns espanoles. Vistos en su 

conjunto, estos escritos sub incia que el poeta 

chileno dio a 10s asuntos de caval la  a  IU i a r y u  UF su carrera, aun cuando 

quedaban lejos en el tiempo y en e' 

l a  peninsula. Algunos de 10s textos, como "Le souvenir de Federico Garcia 

Lorca" o "Viaje a1 corazdn de Quevedo," son conocidos y aparecen reprodu- 

cidos en las  Obras Completas del poeta. S i n  embargo, rnuchos de ellos 

(10s Nu'ms. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,21,22,23,24,26,28,29 y 36) 

no han sido recogidos todavia en l a s  sucesivas ediciones de las  0. C. 

de Losada n i  en l a  antologia de 

Por esta razdn, y por su dif ic i  

ci6n debida por parte de bidgrafos y cri t icos en su tratamiento d e  l a  

etapa espafiola de l a  poesia de Neruda. 

de estos escritos en las Obras Completas, en Para nacer he nacido, o a 

traves de 10s servicios de prestamo de varias bibliotecas pdblicas y 

universitarias de 10s Estados Unidos, Espaia, Chile, Mexico y Uruguay. 

SeRalamos con un  asterisco (*) 10s textos utilizados en l a  elaboracidn 

de esta t e s i s  y, en el cas0 de algunos de 10s m6s dificilmente asequibles, 

incluimos el nombre de la biblioteca que nos ha proporcionado el text0 

en cuestibn. 

IS contactos con 

nacer he nacido. 

n recibido l a  aten- 

Hemos podido consultar l a  mayoria 

prosa nerudiana, 

1 accesibilidad, no ha 

1. "DISCURSO AL ALIMON DE NERUDA Y FEDERICO GARCIA LORCA." 

uiscurso homenaje a Ruben Dario escrito y pronunciado por 10s dos 

poetas ante una reunidn del P.E.N. Club  de Buenos Aires en mayo de 1934' 



31 m t i n c f r r  A n  1s nnneTa rrnnntina Marlrid. A n i i i l a r  1967 

io- 

...... , I d V , ,  

:ada. (Bib1 

Leca ae la universiaaa ae micniyan, c .  c. u. u.) 

*--0bras Completas de Garcia Lorca, Vol. I .  Madrid: Aguilar 
._ 3 . -~ _ _  _ _  
(19s ed.), 1973, pdgs. 1188-1190. Recoge l a  versidn arr iba 

citada de Ferndndez Moreno. 

*--El Sol. 30 dic., 1934. (Ateneo de Madrid). 

*--0.C. - I11 de Neruda, pdgs. 629-631. Recogs l a  versidn de E l  Sol 

Las variaciones entre las  dos son escasas. 

"EL ESCULTOR ALBL'RTO. I' 

3. 

5 sept., 1936. 

"FEDERICO GARCIA LORCA. I' 

Conferencia pronunciada por Neruda en Paris en febrero de 1937, con 

palabras prel iminares de Robert Desnos . 
*--(Bajo el t i t u l o  " le  souvenir de Federico Garcia Lorca") 

Comnune. Revue de l'association des escrivains e t  des a r t i s tes  

revolutionaires. Paris, N i h .  43, feb., 1937, pdgs. 660-668, 

junto con una traduccien de su "Ode a Federico Garcia Lorca" 

realizada por Greta Knutson. (Biblioteca de l a  Universidad del 

Estado de Michigan, E .  E. U. U . )  
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*--Hora de Espaiia. Valencia. Niim. 3, marzo de 1937. (Biblic 

Nacional de Madrid). 

--Ercilla. Santiago, 2 a b r i l ,  1937. 

--Universidad de Panamb. Panamb, Niirn. 9, agosto de 1937. 

*--0. C., 111, PbgS. 640-645. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, pbgs,  

68-73. 

4. "A MIS AMIGOS DE AMERICA." 

Texto en el cual Neruda explicaba las  razones de su adhesidn a 1 

causa de l a  Repiiblica Espaiiola. 

--Nuestra Espaiia. Paris, N h .  5, 17 marzo 1937, pbg. 1, y CC 

el t f tu lo  "Por qu6 estoy con el pueblo espaiiol? Carta a mi  

amigos americanos." y otros t f tulos  semejantes en: 

--EspaRa Nueva . 
--Crftica. Buenos Aires, 13 abril  1937. 

Santiago, marzo, 1937. 

*--Repertori0 Americano. San Jose de Costa Rica, Niim. 801, 1 

1937, pbg. 238. (Universidad de Oklahoma, E. E. U. U.) 

--Claridad. 

--Andre Malraux, John Dos Passos y otros. Los que fueron a 

Buenos Aires, Niim. 316, agosto 1937. 

Espaiia. Buenos Aires: Editorial Jorge Alvarez, 19?, PbgS. 

107-1 09. 

*--Robert Marrast, "Pablo Neruda dans l a  guerre c iv i le  espagnc 

Trois textes retrouves" Europe Parfs, Niims. 537-538, ene. 

1974, pbgs. 163-164. (Biblioteca de l a  Universidad del Esl 

de Michigan, E. E. U. U.) 

iteca 

la 

hn 

i s  

,le: 

,-feb., 

;ado 
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5. 111 c OCIIOI c CCT niicr nniic. nintic ncimnc eTac nircr I c octioi e II LL rLurLc CJI nucb IXWUJ. iiuua ucvwiia Linb n v L b  LL rLurLL. 

Fragment0 de un discurso pronunciado por Neruda en un homenaje que 

le ri:tdib el PEN Club de Chile. 

--Nuestra Espaiia. Paris, Nu'rn. 32, 19 nov. 1937, pdgs. 1-2. 

*--Robert Marrast, "Pablo Neruda dans la guerre civile espagnole: 

1974, pdgs. 164-166. 

de Yichigan, E. E. U. U.) 

(Biblioteca de la Universidad del Estado 

6. "INFLUENCE DE LA FIANCE t T  Ut L tWAGNt SUK LA LllltKAIUKt H l W A N U -  

AMERICAINE. I' 

Conferencia pronunciada ante el Congreso de las Naciones Americanas 

en Paris, el 2 de julio de 1937. 

*--Cahiers de Politique Etrangsre, Hu'm. 21 del Institut des 

FtiiAez Ambrirainez- 1938. (Rihlioteca de la Universidad del  

Estado de Louisiana, E. E. U. U.) 

--La Nacibn. Sanifago, 3 julio 1937. (Versibn en castellano, 

muy abreviada) . 
7. "COSAS DE ESPARA; PABLO NERUDA, HA'STA AYER CONSUL DE CHILE EN MADRID, 

CONVERSA CON MANUEL SEOANE, EN SAhTIAGO ACERCA DE LA TRAGEDIA 

ESPAfiOLA." (Entrevista) . 
*--w, Santiago, NGm. 317, 16 dic. 1937, pdgs. 50-54. (Univer- 

sidad de Texas, E. E. U. U.) 

8. "AMERICA CON ESPARA. " 

Discurso pronunciado en Santiago el 13 de abril de 1938 en la 

"SI 

tspanoia- que se ceieoro en el ieacro Laupoilcan. 

"Velada Conmemoratsria del Septimo Aniver 
. - . .  
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*--Amgrica con Espaiia," suplemento especial del per i6dico 

Espaiia Nueva. Santiago, 13 a b r i l  1938, jun to  con otros 

discursos. (Bibl ioteca Nacional. de Chile, Santiago). 

9. "ESPARA. It 

Discurso fechado e l  11 de enero de 1939 y presentado ante l a  Gl 

sesi6n plenar ia de l a  Primera Conferencia Americana de Comision 

Nacionales de Cooperacibn In te lec tua l  . 
*--La Nacibn. Santiago, 22 enero 1939, pdg. 7. (B ib l io teca  

Congreso de 10s E. E. U. U.)  

10. "QUEVEDO ADENTRO . 'I 
Conferencia dictada en marzo de 1939 en Montevideo ante una reu 

de l a  Asociacidn de Intelectuales,  Art istas,  Periodistas y Escr 

Es versibn primeriza del NCm. 17. 

*--Emilio Oribe, Juan Marinel lo y Pablo Neruda. Neruda entre 

nosotros. Montevideo: ' AIAPE, 1939. pdgs. 53-58. ( B i b l i  

teca de l a  Universidad de Michigan, E. E. U. U.) 

--Aurora de Chile. Santiago, NCm. 19. 4 mayo 1940. 

11. "ESPARA NO HA MUERTO." 

Discurso pronunciado en marzo de 1939 en Montevideo ante e l  Con 

internacional de l as  Democracias a1 cual a s i s t i 6  Neruda como r e  

sentante de l a  Alianza de Intelectuales de Chile. 

--Aurora de Chile. Santiago, Nu'm. 13, 6 mayo 1939. 

*--Emilio Oribe, Juan Marinel lo y Pablo Neruda. Neruda entre 

nosotros. Montevideo: AIAPE, 1939. pigs. 37-51. (B ib l i o  

teca de l a  Universidad de Michigan, E. E. U. U.)  

t i m a  

es 

del 

ni6n 

i tores . 

0- 

greso 

pre- 
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12. "EN ESTE DESGARRADOR CREPUSCULO DEL MUNDO . . .It 
Discurso de Neruda en un homenaje a Antonio Machado con motivo de 

su muerte, en Buenos Aires en marfo de 1939. 

--Aurora de Ch i l e .  Santiago, Nu'm. 10, 6 mayo 1939. 

13. "POR INTERMEDIO DE F.O.A.R.E. ME DIRIJO A LOS AMIGOS DE ARGENTINA" 

Hoja tamafio carta que reproduce una nota manuscrita de Neruda, 

publicada por l a  Federacidn de Organisms de Ayuda a 10s Refugiados 

Espaiioles, en Buenos Aires en 1939. 

--"Un autdgrafo de Pablo Neruda." Aurora de Chile. Santiago, 

Nu'm. 12, 4 ju l io  1939. 

14. "CHILE OS ACOGE." 

Folleto de 20 pdgiifids, publicado en Paris en 1939 y dirigido a 

10s refugiados espaiioles en Francia. 

15. "AMISTADES Y ENEMISTADES LITERARIAS" 

Artfculo que t ra ta  l a  amistad de Neruda con varios intelectuales 

espafioles, principalmente Aleixandre, Miguel Hernandez, A1 berti , 
Arturo Serrano Plaja y Vicente Salas Viu.  

--Que Hubo. Santiago, Ndm. 44, 20 abril  1940. 

*--& 111. , PagS. 646-650. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, pags.  

74-78. 

16. "CANTO DE LIBERTAD Y LAURELES." 

Texto de un discurso que ley6 Neruda en Mexico con motivo de u n  

homenaje a Federico Garcia Lorca. 

*--Ecnniir n a m n r r S f i c a  M n n + a w i A a n  17 nnacn 1 Q A 7  IRi h l  i n + a r a  
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17. "VIA3E AL CORAZON DE QUEVEDO." 

Versidn aumentada del N i h .  10, leida en e l  Colegio Libre de Esl 

Superiores de Buenos Aires el 12 de agosto de 1943. 

--Cursos y conferencias, Revista del Colegio Libre de Estudi 

Superiores de Buenos Aires, Nu'm. 199-200, oct.-nov., 1943, 

--Viajes: A1 coraz6n de Quevedo y Por l a s  costas del mundo. 

Conferencias. Santiago: Ediciones de l a  Sociedad de Edii 

de Chile, 1947, pbgs. 3-35. 

--Viajes. Santiago: Nascimento, 1955, pbgs. 7-40. 

*--9. - C. 111, pbgs. 639-655. 

tudios 

i os 

:ores 

18. "EL PARAGUAS PODRIDO DE MUNICH DE NUEVO SOBRE LOS MARTIRIOS DE 

ESPAIA. I' 

Texto del discurso de Neruda en un acto "Contra el terror franc 

que se celebr6 en el Saldn de Honor de l a  Universidad de Chile 

de mayo de 1946. 

*--El Siola. Saritiaaa. 11 mava 1946. (Biblioteca Nacianal c 

luista" 

el 8 

le 

Chile, Santiago). 

19. "RAFAEL ALBERT1 Y MARIA TERESA LEON." 

Palabras pronunciadas en un homenaje a 10s dos escritores esp 

celebrado en Santiago en 1946. 

*--Para nacer he nacido. Garcelona: Seix Barral, 1978, pb 

84-85. 

aiioles 

gs * 

20. "EMIGRADOS E2PAIOLES. 'I 

E l  punto l d l  de una serie de declaraciones que Neruda hizo en el 

periddico E l  Nacional de Caracas e l  27 de noviembre de 1947 en 
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t f t u lo  "Carta intima para millones de hombres," est 
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protesta contra el regimen' de Gabriel Gonzdlez Videla. Con el 

.e art iculo hizo 

que el presiaente ae la KepuDiica Lniiena piaiera ante 10s t r i b u -  

n 

b 

d ,  yIIIubI\.u ., ~.,I1-IIICII..C. 

ales l a  destituci6n de Neruda como senador. Ha sido reproducido 

ajo el t f tulo "La c r i s i s  democrdtica de Chile es una advertencia 
ramd+i.-n n i r a  nitacfrn mn+inan+a 11 

--El Popular. Mexico, 6 dic. 1947. 

--Repertori0 Americano. San Jose de Costa Rica. Niim. 1041, 

27 dic. 1947 y Nu'm. 1042, 17 enero 1948. 

--La voz del Pueblo. Santiago, enero, 1948. 
- _ .  - - . . .._ -- ^ .  .-a- 

--Pablo Neruda acusa. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 

1 948. 

-- . Lima: Ediciones Hora del Hombre, 1948. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, p6g. 303. 

, "POR LA PA2 Y POR ESPARA." 

--Discurso de Neruda publicado en el Boletin de l a  Comisidn 

Espafiola de l a  Paz, Santiago, NCm. 2, sept.,  1953. 

22. "NERUDA FRENTE AL CANTO PERSONAL. 'I 

Declaraciones de Neruda a raiz de, la  publicaci6n del l ibro del poeta 

espaiiol , Leopoldo Panero. 

--Ercilla. Santiago, Nu'm. 974, 29 dic. 1953. 

23. "INTERVENCION DE PABLO NERUDA. 'I 

Discurso leido durante u n  homenaje que ofrecieron 10s republicanos 

espaiioles residentes en Chile a Neruda en a1 fumplir 10s 50 afios, 

el 18 de jul io  de 1954. 
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*--Voz de Espan'a. Santiago, Niim. 16, 29 j u l i o  1954. (Bibl. 

teca Nacional de Chile, Santiago). 

24. "EL POETA EN LA CALLE." 

Nota en prosa sobre el l ibro de poemas de Rafael Alberti del n 

t f tulo.  

--Aurora. Santiago, Nu'm. 1 ,  j u l i o  de 1954. 

25. "TEMPESTAD EN ESPARA. 'I 

Sgptima, de un total  de diez cr6nicas autobiogrgficas, que Ner 

public6 en 0 Cruzeiro Internacional entre el 16 de enero y el 

junio, 1962. 

--0 Cruzeiro Internacional. Rfo de Janeiro, 16 de abri l ,  1 

26. "ESPARA CANTA A CUEA" 

Prblogo a una antologfa de poemas de poetas espaiioles que cant 

revolucibn cubana, fechado "Valparafso, 13 junio 1963." 

--Espaiia canta a Cuba. Santiago: Ruedo Ibbrico, 1963. 

27. "EL ESCULTOR ALBERT0 SANCHEZ. 'I 

Texto dedicado a l a  memoria del escultor espafiol en el primer 

aniversario de su muerte, en M o s c ~ ' ,  el 12 de octubre de 1962. 

confundir con el Nu'm. 2. 

--Realidad. Roma, Nu'm. 1, sept.-oct., 1963. 

--El Siglo. Santiago, 2 feL. 1964. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, pbg 

113-117, bajo el t i t u l o  "Alberto Sanchez, huesudo y ferre  

io- 

n i  smo 

-uda 

1 de 

962. 

:a la  

5.  

0.l1 
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29. "PUIERO APROVECHAR ESTOS MINUTOS PARA ENVIARLE UN.SALUW A ESPARA." 

30. 

--Boletin Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Santiago, NGm. 9, 1967. 

--La Nacibn. Santiago, 29 oct. 1967, bajo el t r t u lo  "Neruda en 

TV espaRo1a.I' 

*--La Nacibn. Santiago. 17 dic. 1967, bajo el t i t u lo  "Neruda 

a1 pueblo espaiiol," pbg. 12 del suplemento dominical. 

teca del Congreso d e  10s E. E. U. U.) 

(Biblio. 

--El Siglo. Santiago, 24 dic. 1967. 

"QUIERAN MATAR LA LUZ DE ESPAiiA." 

Discurso de Neruda en l a  inauguracibn de un monument0 a Garcia 

978, pdgs. 

ICALU que reiaLa ia3 circuiisiai icias que ~ i r v a r u i i  a lreruda a escribir 

varios poemas sobre sus esfuerzos para l levar a Chile a unos dos mil 

exiliados espaiioles residentes en Francia. 

vez en l a  revista Ercilla de Santiago. 

Publicado por primera 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, pggs. 



b 

roesia. ruoiicaao por primera vez en la revista t r c i l l a  de Santiago. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, pbgs. 

241 -243. 

33. "RAMON" 

Artfculo dedicado a1 escritor espafiol Radn G6mez de l a  Serna 

complementa un poema del l ib ro  Navegaciones y regresos (1959) 

titulado "Oda a Ramdn Gdmez de l a  Serna." 

--Ercilla. Santiago, Ndm. 1716, 8 marzo 1968. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, p i  

238-240. 

34. "PICASSO ES UNA RAZA." 

Tnu+n n c r r i f n  rnn m n + i r m  rla 1 s  r n l n k r a r i A n  a- D 3 - e -  A.1 on0 I 

fios de Pablo Picasso, en octubre de 1971. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, 

I que 

igs . 

Alberti en su setenta cumpleafios. Publicado por primera ve; 

revista Ercilla de Santiago. 

*--Para nacer he nacido. Barcelona: Seix Barral, 1978, 

Carta fechada en Parrs el 27 de septiembre de 1957 que 

personalmente a l a  poetisa Angela Figuera Aymerich. Nc 

hasta despugs de su muerte. 
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conocidos, per0 el tema de Espaiia surge a l o  largo de toda l a  ob 

nerudiara, hasta en sus obras n?Ss tardias. Las huellas que deja 

estancia en Espaiia en l a  poesia de Neruda eran tan profundas que 

llevaron a declarar en 1971. ' I .  . . en tadas mis l ibras  hav siem 

Los Doemas de l a  Tercera Residencia dedicados a Esoaiia son muy 

ra 

l a  

l e  

_ _ _  - - . . - - - - - - -. - - pre un 

fragment0 para Espaiia." Presentamos en este apdndice una relacidn de 

10s poems de Neruda que tratan,  de alguna form,  el tema de Espaiia. 

Unos rememoran episodios vividos en Madrid; otros son homenajes a 10s 

esoaiioles aue fueran comoaiieras de: soeta ch i leno  d u r a n t e  P S ~  aeriado. r - -  _ _  
Esl :tin agrupados segu'n el l ibro en e? cual aparecieron por primera vez, y 

I rrlnilnac nnfac h i h l i n n r L C i r a c  nlm a w w t a m  a e++*,=- - -A= --am= A.-.n+.rn A a  

a produccidn poetica total  del poeta. En e l  apartado "Poemas dedicados 

Espaiia no recogidos en libro," reproducimos el texto de un poema sabre 

a ciudad de Barcelona que quizds no sea tan conocido como 10s otros que 

lencionamos ya que aparecid por primera vez en un periddico mexicano de 

oca circulacidn y todavia no ha sido recogido en sus Obras Completas. 

-de l a  SEGUNDA RESIDENCIA EN LA TIERRA (1931-1935). Madrid: Cruz y 

aya, 1935. 

"Oda a Federico Garcia Lorca" 

- de l a  TERCERA RESIDENCIA EN LA TIERRA (1935-1945). 

1 corazbn. 

18 y 2a eds.) Santiago: Ercilla, 1937 y 1938; (3s y 42 eds.) Valen- 

Part IV. Espaiia en 
Himno a l a s  glorias del pueblo en guerra. (1936-1937). 

- .. - - _  _ .  - _ _ _  _ _  _. . 

, a cargo de Manuel Altolaguirre. 
T....^-..-:l-ll 

e 

( 

- 

cia: tdiciones l i t e r a r i a s  del Comisariado del  Ejercito del Este, 1938 

y 1939 
It Iiivucac iuii 

*Bombardeo " 



31 8 

"Mal d i  c i  dn " 

"Espaiia pobre por culpa de 10s ricos" 

"La tradi c i  6n" 

"Madrid (1 936) 'I 

"Explico algunas cosas" (Una anticipacidn de este  poema tit 

"Es asf" aparecid en El mono azul, Niim. 22, 1 j u l io  193 

(Aparecid an 

riormente en El mno azul, Niim. 5, 24 sept., 1936; en E 
torio Americano, San Jose de Costa Rica, Niim. 788, 16 el 

1937; y en el volumen Madre Espaiia: Homenaje de 10s pol 

chilenos. Santiago: Panorama, 1937; pbgs. 20-21. 

"Canto a las nadres de 10s milicianos muertos" 

"Cdmo era Espaiia" 

"Llegada a Madrid de l a  Brigada Internacional" 

"Batalla de Jarama" 

"A1 merfa I' 

"Tierras ofendidas" 

"Sanjurjo en 10s infiernos" 

"Mola en 10s infiernos" 

"El  general Franco en 10s infiernos" 

"Canto sobre unas ruinas" (Pub1 icada previamente en Los poel 

mundo defienden a1 pueblo espaiiol, Nu'm. 1, nov., 1936; E 

Santiago, Nu'm. 1,  jul io  de 1937; y en Repertorio America 

823, 16 oct., 1957.) 

"La victoria de las armas del pueblo" 

"Los gremios en el frente" 

"Triunfo" 

"Paisaje despu6s de una batalla" 

ulada 

7.) 

te- 

eper- 

nero 

* 
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"Ant i  tanquistas" (Aparecib antes en Repertorio Americano, 

San JosC de Costa Rica, Niim. 823; y en ExpresiBn, Santiagc 

NQm. 1 ,  nov. de 1937.) 

"Madrid (1937)" 

"Oda solar a1 ejerci to  del pueblo" 

"Canto en l a  muerte y resurreccidn de Luis Companys" (Este poc 

pertenece a l a  Parte V de la  Tercera Residencia, agrupado 

el "Canto a Stalingrado.") 

--de CANTO GENERAL. MCxico: Talleres Grdficas de l a  Nacibn, 1950. 

ma 

con 

"A Rafael Alberti (Puerto de Santa Maria)" 

"A Miguel Herndndez, asesinado en 10s presidios de Espaiia" 

(Publicado anteriormente en Cultura y democracia, Paris, 1950; 

y en Cuadernos de Cultura, NQm. 9, 1952.) 

"La guerra (1 936)" 

--de LAS UVAS Y EL VIENTO. Santiago: Nascimento, 1954. 

"Pi  casso" 

"Vue1 ve , Espaiia" 

"Si yo t e  recordara" 

"Llegarb nuestro hermano" 

" E l  pastor perdido" (Estos dl  timos t res  poemas se  publicaron ante 

riormente en Nuestro tiempo, MCxico, Niim. 7, oct. de 1952.) 

"Llegada a puerto Picasso" 

--de NUEVAS ODAS ELEMENTALES. 

"Oda a Juan Tarrea" 

Buenos A i  res : Losada , 1956. 
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--de NAVEGACIONES Y REGRESOS. Buenos Aires: Losada, 1959. 

"Oda a Radn G6met de l a  Serna" 

--de CANTOS CEREMONIALES. Buenos A i  res : Losada, 1961 . 
"Toro" (Hubo una tirada aparte en edicie'n bilingiie de Jean 1 

cenac y con quince grabados de Picassbn, en Parfs, Editic 

"AUX Vent d'Arles," 1961 .) 

"ElegTa de Cddiz" 

1961 .) 

(Publicada antes en E l  Siglo, Santiago, 2: 

lar- 

ms 

? 0 C t . j  

--de MEMORIAL DE ISLA NEGRA. Buenos Aires: Losada, 1964. 

"El  fuego cruel" 

"Los muertos" 

"Yo recuerdo" 

"Much0 tiempo transcurre" 

"Misi6n de amor" 

"Yo reuno" 

"Ay! M i  ciudad perdida" 

"Tal vez cambig desde entonces" 

"Espaiia, 1964" 

. - r  --ae r i N  UL muriuu. banriago: bocieaaa ae Hrte Lonremporaneo, i rd9 .  

"El  tiempo en l a  vida" 

--de GEOGRAFIA INFRUCTUOSA. Buenor Airs:  Losada, 1972. 

"A Jose Caballero desde entonces" 

--Poemas dedicados a Espaiia no recogidos en libro: 

"Saludo a1 pueblo de Barcelona," publicado en Espaiia Popui lar; 
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"Si 
i El 
i El 

Cor 
l a  

Y c  
si! 

Del 
de 
Pel 
en 

Ho! 
sol 
1 uc 
t u  
Y '  

Semanario a1 servicio del Pueblo Espaiiol, Mexico (30 mar 
i n r i \  3. -....-+ c....L.-A~ ..- O--C- ...--..- A.. l n r i  
IXJI).  yaq. a, yueiiia ICLIIRUU C I I  rat 1 3  C I I  I I I R I L U  ue I Y J I .  

"20, 

aludo a1 pueblo de Barcelona en este  dfa. 
n nombre de 10s pueblos de Amdrica, salud hermanos! 
I nombre de las  calles de Parfs, salud espafioles! 

nienza a apuntar 10s brotes en 10s drboles, junto a1 r i6 ,  
luz lucha contra l a  hiimeda oscuridad del invierno. 

an es te  momento, llegan del sur las noticias, como un nuevo 
3no del tiempo. 

Ibis saber que el nombre de Barcelona est3 en 10s labios 
todos 10s pueblos, dcbdis comprender que nunca 

isamos muerta a Espaiia, n i  dormida, sino insumisa 
sus heridas vigi 1 ante ba jo  1 as tiniebl as. 

I, como un reldmpago salido de Espafia, vue'la t u  nombre, Barcelona, 
ire el mundo, y a l a  luz de t u  nombre s e  ilumina t u  inmensa 
:ha pasada, t u  nombre grabado en el drbol de l a  libertad, 
heroic0 movimiento de este  dia, las luchas de maiiana, 

la liberacibn, que coronarti t u  destino. 

iEn nombre de l a  primavera, salud hermanos! 

Desae aquerros alas gioriosos, tspana, .rcuanro na camoiaao en el munao; 

Hoy, l a  Uni6n Sovidtica no estd. sola: 
levantan junto a e l l a  10s dones del pan y de, la  mu'sica, 
y sobre las cenizas del pasado construyen l a  nueva vida. 

un collar de Repu'blicas del pueblo 

Hoy, China Popular, nuchos cientos de millones de hombres 
conocen y reverencian 10s nombres v 10s hechos de aauellos 
que s610 en apariencia fuerc 
10s nombres mados por el pi S 
como la cultura de Espaiia. 

i n  derGtados, 
ieblo, son para ellos tan eterno 

Cervantes y Pasionaria, Quevruu y L I S I X I - ,  L U I L ~  y I W U C ~ C U  

son ahora conocidos y amados 
por 10s legendarios pueblos del arroz, detrds de las montaiias 
Y llanuras de l a  extensa China. 

La weva vida que ahf se construye t e  saluda, Espaiia y de nuevo 
t u  nombre ilumina como una sonrisa 10s labios de 10s pueblos. 

iAdelante, Espafia, adelante, adelante, adelante! 
Tu esperanza, t u  lucha, t u  pueblo, t u  destino 
viven y bril lan,  despiertan y corren por toda l a  t ierra .  
iSalud hermanos, salud, Espaiia, valor! Te miran t e  escuchan 
10s que t e  aman. 
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RAFAEL ALBERT1 MERELLO 

1902 Nace en Puerto de Santa Marfa, CBdit el 16 de diciembre. 

1912 Comienza sus estudios en el Colegio de San Luis Gonzaga, c 

Puerto. 

1917 Se traslada con su familia a Madrid. Comienza a pintar y 

obras en el Museo del Prado. 

1920 Con motivo de l a  muerte de su padre, escribe su primera pc 

1922 Expone sus dibujos y pinturas en el Ateneo de Madrid. 

1923 Por razones de salud, se  traslada a San Rafael donde conoc 

Marcel Bataillbn. Comienza s u  primera obra, Mariner0 en 1 

En l a  Residencia de Estudiantes conoce a Lorca, Buiiuel, D: 

Moreno Villa, etc. 

E l  alba del alheli .  

Mejfas, Fernando Villalbn y Cernuda. 

1927 Participa en el  homenaje sevillano a D. L u i s  de Gbngorz 

centenario. 

Hace amistad con Prados, Altolagu- 

.^^^ .. . . . .  - . -  .. . . ~. 

fel 

copia 

Des fa .  

:e a 

:ierra 

l l i ,  

- 

I en su 

IYZY Mantiene correspondencia con Pablo Neruda mientras este desempefia 

dngel es . 
Ira de Prim0 

IYJU Conoce a ia e z m t o r a  maria Teresa Leon quien luego seria su 

tado. - 



prenden un viaje a Europa para estudiar tecnicas teatrales.  En 

I 

I 'eso 

hunaiai ae ia raz en mszeraam y presencia ia quem aei rceicnstag 

i 

1933 Pub1 ica Consignas que contiene su primera poesia revolucionaria. 

. .  

Parfs, Alberti conoce a Picasso. Viaja a Berlin, l a  U.R.S.S., 

Dinamarca, Noruega, Belgica y Holanda. Asiste a1 Primer Congr 
I. >*-.I 3 .- - _ _  . " - _ L - . J _ _  . _.._. -1- .- - ___  >-, r n - 2 - L -  

on Berlfn. Conoce a 10s mbs importantes escritores sovieticos 
- .  

Amistad con Ilya Ehrenburg. 

1934 Lon maria ieresa Tunaa ia revisza uczuDre. nsisce en PIOSCU ai 

Primer Congreso de Escritores Sovieticos. La represidn que seguia 
i- ..-..ri..r:s.. rlr nr+..-i3- i r  i.....irl+. .. ,.i.,.... c ~ . . = = ~  ,. # a  I ~ V U I U L I U I I  iiiicicra uc M J L U I  la3 I C  IIII$JIUC V U I V C I  a Lspaiiu c I I I ILIU 

S un viaje a America para dar una ser ie  de recitales y recaudar fondo 

para el Socorro Rojo. 

Dicta conferencias en Nueva York, La Habana y Mexico. Conoce a 
LI:--IC- ,-..:ii:- i ....- u--:--ii- n:-,.- B:..--.. n--..-- 

1935 

ii1c.uia.s UUI I irii. uuan riar I I I C ,  IU, Y I ~ Y U  ~ivrra, UIULLU, J I L I U ~ I I U J  

3 

- .  

y otros. 

el torero Ignacio Sdnchez Mej'ias. VisitaVenezuela y comienza su 

l ibro 13 Bandas y 48 Estrellas. 

Interviene en l a  campaiia del Frente Popular. A1 estal lar  l a  

Escribe Verte y no verte, elegia a l a  muerte de su amigc 

1936 

guerra, forma parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas 

! 

1937 I 

I colabora en E l  mno azul. 

'articipa en el Segundo Congreso Internacional de Escri tores para 

la Libertad de la Cultura que se  celebra en Valencia y Madrid. 
~~ 

1938 Viaja a Moscu' y se entrevista con Stalin. En Espaiia ingresa en 

t 

1939 1 ..._._ _ _  ___ ._ .__  . _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _  _ _  i a  

del Carril y trabaja como locutor de radio. Escribe Vida bilinglle 

sl Ejercito del Aire republicano. 

I n i r i n  CII Prilin. V i v p  e n  ParTs en casa d e  Pablo Neruda v Del 
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de un refugiado espaiiol en Francia y Entre el clavel y l a  

espada . 
1940 Se traslada a l a  Argentina. 

1941 Nace su hija Aitana, en Buenos Aires. Escribe su obra teat ,  

E l  trdbol fiorido. 

1944 Representaciones de sus obras teatrales Numancia y E l  Adefe! 

1945 Da una ser ie  de conferencias en Chile. Reencuentro con Neri 

1947 Vuelve a pintar y a exhibir algunos de sus cuadros. 

1948 Publica l a  primera edicidn de A l a  pintura. 

1949 Publica Coplas de Juan Panadero. 

1950 Asiste a1 Congreso Mundial de la Paz en Varsovia. 

1956 Escribe Nache de  auerra en el Musea de1 Pradn- 

ra 1 

*. 
uda. 

1957 Viaja por China, l a  Unidn Sovidtica, Rumania e I t a l i a .  

1958 Inicia una ser ie  de viajes por Venezuela, Cuba, Colombia y 

Perii. 

1961 Visita a Picasso en Francia con motivo de su 802 cumpleaiio 

numerosas exposiciones de su pintura. 

1966 Encuentro en Roma con Miguel Angel Asturias. 

1969 Inicia l a  ser ie  po6tica Los ocho nombres de Picasso. 

1972 Gran homenaje en Roma con motivo de su setenta cumpleafios. 

1976 Estreno en Madrid de E l  adefesio con Maria Casares. 

1977 En un viaje de S.A.R. a Roma, conoce a1 Rey Juan Carlos 1. 

de a b r i l ,  regresa a Espaiia despu6s d e  38 aiios de exil io.  

elegido Diputado por Cddit  por el P a r t i d o  Comunista de Esp 

1980 En septiembre estrena su versidn teatral  de La lozana anda 

en Madrid. 

El 27 

Es 

aiia. 

luzq, 
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Poesfa: 

Marinero en tierra. Madrid: Biblioteca Nueva, 1925. 

. Buenos Aires: Schapire, 1943. 

. (Nueva ed. aum.) Buenos Aires: Losada, 1945. 

. Buenos Aires: Losada, 1957. 

. Buenos Aires: Losada, 1959. 

. Madrid: Biblioteca Nueva, 1968. 

. Madrid: Arte y Bibliofil ia,  1976. 

. Barcelona: Lumen, 1977. 

. 
1972 y 1977. 

(junto con La amante y E l  alba de alhelf)  Madrid: Castalia, 

La amante. Mdlaga: Litoral, 1926. 

. Madrid: Plutarco, 1929. 

. Buenos Aires: Losada, 1946. 

. Madrid: Aguilar, 1977. 

E l  alba del a lhel i .  Santander: Ed. de Jose Maria del Cossio, 1927. 

. (Nueva ed. aum.) Buenos Aires: Losad;, 1947. 

Cal y canto. Madrid: Revista de Occidente, 1929. 

. (con Sobre 10s dngeles y Sermones y moradas) Buenos Aires: 
Losada, 1952 y 1959. 

Sobre 10s dngeles. Madrid: CIAP, 1929. 

. Buenos Aires: Losada, 1959. 

. Buenos Aires: Losada, 1962. 

. Barcelona: Llibres de l a  Sinera, 1970. 

. Barcelona: Seix Barral, 1977. 

Dos oraciones a l a  Virgen. (Con Carlos Rodriguez Pintos) Paris: 

Consignas. Madrid: Ediciones Octubre, 1933. 

Ed. de Carlos Rodriguez Pintos, 1931. 

. 
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Un fantasma recorre Europa. Madrid: La Tentativa Poetica, 1933 

Poesfa 1924-30. Ciadrid: Cruz y Raya, 1934. (contiene: Marine 
t ie r ra ,  La amante, E l  alba del a lhe l f ,  Cal y canto, Yo era un t o  
que he v i s t o  me ha hecho dos tontos, Sobre 10s dngeles, Semnes 
---A..- r..- I - -  L-- *---.. -.._ cqrr:.. -:..:-.. 

r o  en 
nto y l o  
- 

iiwr-auaa, LUII IUS ,.apaLu> puea~ua ~eiryu que iiwr i i - -c iey ia  L I V I C ~ .  sy- 
Verte y no verte. MBxico: Miguelqn N. Li ra,  1935. 

. Madrid: Cruz y Raya, 1936. 

De un momento a otro.  MCr,ico: Fdbula, 1935. 

13 bandas y 48 est re l las.  Madrid: Manuel A l to lagui r re ,  1936. 

Nuestra d i a r i a  palabra. Madrid: HBroe, 1936. 

(contiene: 
Capi ta l  de l a  glor ia.)  

Un fantasma recorre Europa, 13 bandas y 4% e s t r  

Poesfa 1924-1937. Madrid: Signo, 1938. (a1 contenido de Poes.T 
- 1930 se aiiade: Verte y no verte, E l  poeta en l a  c a l l e  1931 
Homenaje popular a Lope de Vega, E l  burro explosivo 1934-35 
de l a  guerra de Espaiia 1936, De un momento a o t r o  (poesia e 
3932-37. ) 

F1 hiirrn nunlncivn Madrid. crlicinnnc A n 1  60 Rnnirnnn+n c + 

a 1924- 

Romances 
" h m  

-37 -3 

Poes f a 

De 10s 

De 10s uiuiuua j iva  xzu\.ca. uuciiua n i i c a .  niiyci uuIau, i z - w .  

Entre e l  c lavel  Y l a  espada. (Poesia 1930-1940). Buenos Aires: 
Losada, 1941 . 

1924-1 938. Buenos A i  res : Losada , 1940. 

sauces. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1940. 

. s ~ = - ~  ,. caII.--c Q..~....~ nt....,. n..--i ~ . . T ~ I .  qoan 

Antologfa pcetica. 1924-1940. Buenos Aires: Losada, 1942. 

Vida b i l ingae de un refugiado espaiiol en Francia. Buenos Aires: 

. (con Coplas de Juan Panadero.) Madrid: Mayoria, l !  

1942. 

iEh, 10s toros! Buenos Aires: EmecB, 1942. 

Tres recuerdos del c ie lo .  

P1 eamar . Buenos A i  res : 1944. 

Antologia poBtica. 1924-44. Buenos Aires: Losada, 1945. 

(Homenaje a G. A. BBcquerl. Buenos A. 
Urania, 1942. 

Bajel 

977. 

i res : 
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A - l a  pintura. Buenos Aires: Imprenta Ldpez, 1945. 

. (Nueva ed. aum.) Buenos Aires: Losada, 1948. 

. (25 ed. aum.) Buenos Aires: Losada, 1953. 

. 1945-19612. Madrid: Aguilar, 1968. 

iesfa 1924-1944. Buenos Aires: Losada, 1946. (Aiiade a Poesfa 1924- 
101Q l n c  nnnmac A s  Fn+ra nl r launl  v la ncnarla \I Dlnanur 

iPueblos libres! i Y  i;-,aZa? Buenos Aires: Comisidn de Ayuda a1 Pueblo 
Espafiol Gerhcrata, 1946. 

E l  cefiidor de Venus descefiido. Buenos Aires: Botella a1 mar, 1947. 

Cop1 as  de Juan Panadero. Montevideo : Pueblos Uni dos , 1949. 

. (con Vida bilingce . . . ) Madrid: Mayorfa, 1977. 

Buenos Aires en t in ta  china. Buenos Aires: Losada, 1951. 

Retornos a 10 vivo lejano. Buenos Aires: Losada, 1952. 

. Barcelona: Llibres de l a  Sinera. 1972. 

. Barcelona: RM, 1977. 

Ora maritima. Baladas y canciones del Paranb. Buenos Aires: Losada, 
1953. 

Baladas y canciones del Parand. Buenos Aires: Losada, 1954. 

-- . Barcelona: Linosa, 1976. 
_.  _ .  . _ _  - _ _  - -  - _ _ _  Die2 l i r i r n n n f i a c  Ramnnc A i r n c .  Rnninn 106A - 
Poemai 

Antolc 

Sonrii 

- 
- 
- 

I , ,  ' ~ . v y ' u ' * " a .  YUzI IYa r 3 I I b . n .  Yvll,,,v, 1d"T. 

s de Rafael Alberti. San Pablo: Pueblo y poesia, 1956. 

Dgia poetica 1924-1952. Buenos Aires: Losada, 1958. . 

e China. (en colaboracibn con Maria Teresa Leo'n.) Buenos Aires: 
Jacobo Muchni k,  1958. 

DOS ptwiiiab. i-tau: IU  y raiiiia ue riai iurLa. rape i rs  ue JUII  mii i iauai is ,  I Y J O .  

Los viejos olivos. Caracas: Revista Nacional de Cultura, 1960. 

Poesias conpl E 3 ,  1 

- 
-. Buenos Aires: Losadi 

Dialogo entre Venus y Priapo. Buenos Aires: Ediciones La Arboleda 
Perdi da - - -  
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Poemas eschicos.  Buenos Aires: Losada, 1962. 

SUM taurina. Barcelona: M, 1963. 

Abierto a todas horas. Madrid: Afrodisio Aguado, 1964. 

X sonetos romanos. Buenos Aires: Bonino, 1964. 

Antologfa poetica. Buenos Aires: Ediciones Cul  turales Argentin, 
1965. 

E l  poeta en l a  cal le  (1931-1965). Parfs: Editidns de l a  Librai 
du Globe, 1966. 

. Bucharest: Ed i t iBns  de l a  Librairie du Globe, 1974 

. Madrid: Dogal, 1977. 

. Barcelona: Seix Barral, 1978. 

Poemas de amr .  Madiid: Alfaguara, 1967. 

Libro del Mar. Poemas. Barcelona: Lumen, 1968. 

ROM, peligro para caminantes. Me'xico: Joaquin Mortiz, 1968. 

. Torremolinos: Revista Litoral 43-44, marzo, 1974. 

Poesfas anteriores a "Marinero en tierra." Barcelona: Arrezo, ' 

KairrSs, 1970. 

Canciones del a l to  Valle del Aniene. Buenos Aires: Losada, 197; 

Poemas del destierro y de l a  espera. Barcelona: Espasa-Ca:pe, 1 

Obras completas I .  Poesias (1323-1967. Madrid: Aguilar, 1972. 

- Obras completas 11. Poesfas (1923-1967). Madrid: Aguilar, 1977 

Fustigada luz. Barcelona: Seix Barral, 1980. 

as, 

ri e 

Teatro: 

E l  hombre deshabitado. Madrid: Plutarco, 1930. 

Fermin Galan. Madrid: Plutarco, 1931. 

Bazar de l a  providencia, Farsa de 10s Reyes Maoos. Madrid: Edic 
Octubre, 1934. 

:i ones 



\gui rre , 

Lc un I INIIISIICU a u u u ,  V I ~ I I I ~  uc  uiia iaw: I  la espaiiuia e11 UII pruluyu y tres - actos. Buenos Aires: Bajel, 1942. 

:1 adefesio. Buenos Aires: Losada, 1944. 

. Madrid: Edicusa, 1968. 

. (Nueva versibn) Madrid: Aymi5, 1977. 

‘eatro I .  (El hombre deshah i t adn-  F1 t r d h n l  f l n r i d n  l a  Gallarda 

N 

P 

Buenos A i  res : Losada , 1 950. 

loche de guerra en el Museo del Prado. Buenos Aires: Ediciones Losange, 
1956. 

-- . Madrid: Edicusa, 1975. 

’oemas eschicos.  Buenos Aires: Losada, 1562. 

’eatro 11- (La lazana andaluza. ?o un momenta a atra. Nnche d e  aiierra 

La pdjara pinta. (ed. 
de L’Insti t u t  d’El 

Cantada por’la paz y l a  
l a  calle.  Paris: 

“ado. - Buenos A i  res : Losada , 1964. 

de Robert Marrast.) Paris: Centre de Recherches 
tudes Hispaniques, 1964. 

I alegrra de 10s pueblos, en el l ibro E l  poeta en 
Editidns de l a  Libraire du Globe, 1966. 

Nuevos poemas escBnicos, en Roma peliqro para caminantes. MCxico: Mortft, 
1968. 

E l  enamorado de l a  muerte, en Revista de Occidente (nov., 1973). 

La lozana andaluza,en Primer Acto, N h .  178 (marzo, 1975). 

Numancia. Madrid: Ediciones Turner, 1975. 

Pro 

. ,-.-.v-. J U U S I I V ~  n t ~ c a .  i a v :  1 1 ,  I J ~ J .  

. (Libros I y 11.) Barcelona: Seix Barral, 1975. 
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VICENTE ALEIXANDRE MERLO 

1898 Nace en Sevilla el 26 de abril  . 
1900 Se traslada con su familia a Mdlaga donde asis te  a1 colegio 

primario con el joven Emilio Prados. 

1909 Se traslada a Madrid donde continua sus estudios en el Colegic 

Teresiano de l a  cal le  Ventura de l a  Vega. 

1914 Terminado el bachillerato, se  matricula en l a  Facultad de Den 

y l a  Escuela Central de Comercio de Madrid. 

xho 

191 

que le  regala un l ibro de poems de Rub& Dario. 

abre a1 mundo de l a  poesia y escribe sus primeros versos. 

19 Termina 10s estudios universitarios licencidndose en Derecho y 

obteniendo el t i t u lo  de Intendente Mercantil. Entra a trabajar 

corn profcjor de Legislaci6n Mercantil en l a  Escuela Central de 

Este encuentro 

Comercio. 

Trabaja en l a  oficina madrileiia de Ferrocarriles Andaluces y cola 

bora en varias revistas de indole comercial. 

1922 Conoce a Rafael Alberti cuando asis te  a su exposicidn de pintura 

el Ateneo de Madrid. 

1923 Viaja a Paris y Londres. 

1921 

I n o c  n--- A ______  -1- -1- '1 1- .I- ..__ --Z---A%A ...,l.,~...~... 

en 

1 Y L 3  rdsa und I;eiiiuuraua ur umvait!L.t!iiLia ut! uria t!iiit!iiiicuau ~ui t twt ta r  = t i  

Miraflores de l a  Sierra, desde entonces lugar habitual de sus 

veraneos. 

Publica sus primerias poesias en l a  Revista de Occidente. 
c _-___ - t .._- n--s- I:-x--- .. r-A--:-- r31rr:-, D.-A:-:..., 

1926 

1927 Lunuce uuan naiiiuri uiiiirrit!L y a rruri tLu uaiLta Lu1C.a. ra i  ctbiva 

en el homenaje a GBngora que publica l a  revista murciana Verso 
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Prosa bajo l a  direccidn de Jorge G u i l l C n .  

una casa de l a  Calle Veli 

Se traslada a v i v i r  en 

1 9 7 A  Piihl irr  C I I  nrimer l i h r n  IIP v c r w x -  m n i m  Pn l a  e a i m r i a l  Litoral 

a d  y a 

icarbn 

.--- . "". ,"" -" r. ....-. . .-.- -- __.___. -- .- .- 

de Mblaga. Conoce a Altolaguirre y a Cernuda. Lee a Frc 

Joyce. 

1929 Termina 10s poemas de Pasidn de l a  t ierra  que no se  publ. 

hasta 1935. 

1930 Comienza 10s poemas de Espadas como labios. 

1931 Sufre una recaida en su enfermedad. 

I Y J 3  

1937 

1944 

1949 

1950 

1953 

1954 

1958 

1960 

1962 

Hparecen puoiicaaos La aescruccion o el amr e n  maand y Pasidn de 

l a  t ierra  en Mexico. Amistad con Pablo Neruda y Miguel Hernbndez. 

Recae e n f e m  de nuevo. Publica varios romances en el "Romancer0 

de l a  guerra c ivi l"  de E l  mno azul. 

Aparecen 10s poemas de Sombra del paraiso, escritos en su mayoria 

en 

Es la Lengua. 

Ingresa en l a  Academia. 

donde dicta una ser ie  de conferencias. 

Publica Nacimiento Gltimo, l ibro comenzado en 1927. Viaja a 

Marruecos donde pronunia unas conferencias. 

Aparece Historia del corazo'n. 

Aparece su libro en prosa Los encuentros. 

Edita la primera edicidn de sus Poesias completas. 

Publica En un vasto dominio. 

Edita Mundo a solas. viaja a Inglaterra 
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1965 Publica Retratos con nombre. 

1968 Aparece Poems de l a  consumacibn. 

I969 Recibe el Premio de l a  Critica. 

1972 Publica su poem Sonido de l a  guerra. 

1974 Aparece Didlogos del conocimiento. 

1977 Recibe el Premio Nbbel de Literatura el 7 de octubre. 

Edita sus Obras Completas. 

Poes fa  : 

Ambito. Mblaga: Litoral, 1928. . 
. Madrid: Coleccidn Raiz, 1950. 

Espadas corm labios. Madrid: Espasa-Calpe, 1932. 

. Madrid: Castalia, 1972. 

Pasibn de l a  t ierra .  (prosa poetica.) Mexico: FSbula, 1935. 

. Madrid: Adonais, 1946. 

. Madrid: Narcea, 1976. 

La destruccidn o el amor. Madrid: Signo, 1935. 

. (29 ed. con variantes) Madrid: Alhambra, 1945. 

. Buenos Aires: Losada, 1954. 

. Madrid: Castalia, 1972. 

Sombra del parafso. Madrid: Adbn, 1944. 

. Buenos Aires: Losada. 

. Madrid: Castalia, 1976. 

En l a  muerte de Miguel Herna'ndez. Zaragoza: Cuadernos de l a s  Horas 
Situadas, Nu'm. 2, 1948. 

Mundo a solas. Madrid: Libreria Clan, 1950. 

. Zaragaza: Javalambre, 1970. 

Poemas paradisiacos. Mglaga: E l  Arroyo ?e 10s Angeles, 1952. (SelecciBn 
de Sombra del paraiso). 
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Nacimiento u'ltimo. Madrid: Insula, 1953. 

Historia del corazbn. Madrid: Espasa-Calpe, 1954. 

Poesfas completas. Madrid: Aguilar, 1960. 

Picasso. M81aga: E l  Guadalhorce, 1961. 

Antigua casa madrileiia. Santander: Coleccidn Clasicos de todoi 

En un vasto dominio. Madrid: Revista de Occidente, 1962. 

Presencias. Barcelona: Seix Barral, 1965. 

Retratos con nombre. Barcelona: E l  Bardo, 1965. 

Dos vidas. M81aga: Cuadernos de Maria Jose, 1968. 

Obras completas. Madrid, Aguilar, 1968. 

Poemas de l a  consumacibn. Barcelona: Plaza y Janes, 1968. 

Antologia del mar Y l a  noche. Madrid: Al-Borak, 1971. 

Sonido de l a  guerra. Valencia: Colecci6n Hontanar, 1974. 

1961. 

Prosa : 

En l a  vida del poeta: E l  amor y l a  poesia. Madrid: Real Acade 
Espaiiola, 1950. 

Algunos caracteres de l a  nueva poesfa espaiiola. Madrid: Inscit  

Los encuentros. Madrid: Guadarrama, 1958. 

Espafia, 1955. 

. Barcelona: Labor, T977. 

s 10s aiios, 

mia 

uto de 



1905 Nace en malaga el ZY de junio en una ramilia ae sieze nermanos. 

oacniiieraEo en ei  ~oirviu . i e > u i ~ a  i'iir-ai iur-ea uei ra iu  UUIIUG auii 

1. 

1923 Con Hinojosa y souviron funaa su primera revista ae poesia, 

- -  _ .  - .  

compaiieros suyos de curso Jose' Maria Hinojosa y J G S ~  Mar'ia Souvir6r 

Estudios universitarios en l a  Facultad de Derecho de Granada. 
_ .._ . - . a _ .  . . . ~ .-_ 

191 

191 

Ambos. 

!4 Fundacidn de la Imprenta Sur (hoy Dardo) con Emilio Prados. 

!6 Aparece la revista Litoral. Publica su primer l ibro de poemas, 

- 

Las is las  invitadas. 
._ . . 

I ~ Y C  B U Y V S  YF s a n y a  C ~ V I .  L I S  nu ~.UZCL.+. I .UI I  L I  CUIUI  puui i u a  au 

:ra Ejemplo, y las principales obras de su generacidn: Canciones, 

! Lorca; Jacinta l a  pelirroja, de Moreno Villa; Pe'rfil del aire,  
. P ..--.. -I-. R-h:&.. .I- A?-:..-->--. I -  ----A- 2-  nqL-.-*2- .. -A--- 

1927 sin ti^ CII lshnr ria imnracnr Cn 1s c n l s c r i X n  "IiCmrnlI' niih1;rn C I I  

ot b 

de 

de beiriuua, ruiiut~u, ue n i r inar iurr j  La aiiiariw, ut: niuerri;  y ucrU3. 

1930 Se marcha a Paris donde inicia una amistad con varios poetas 

franceses, y especialmente, con Jules Supervielle. En una imprenta 

por' I 

en 

1931 De i 

Conoce l a  vida l i terar ia  de l a  capital en las ter tul ias  en l a  casa 

de 

Ce 

se 

1932 Edita l a  revista Heroe con Concha Mhdez, con quien se  casa el 5 

de ; 

Esctiue una DiograTia oe uarciiaso ae i a  vega. 

t s t i l ,  continua publicando su revista.Poesia, iniciada en Mdlaga 

aste mismo aiio. 

tuelta a Espafia, se instala en el Hotel Dard6 de Madrid. 
- . .  - .  - .  

!1 embajador chileno, Carlos Morla Lynch. Gran amistad con Lorca, 

rnuda, Alberti, Aleixandre, Muiidz Rojas, y otros. Lorca l e  pre- 

bnta a l a  poetisa Concha Me'ndez. 
. -  

j u n i o .  Instala su imprenta en su casa en l a  cal le  Viriato. 
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1933 'Muerte de su primer hijo. Sale con su mujer hacia Londres, 

pensionado por de Centro de Estudios HistBricos para estJdia1 

tgcnicas de imprenta. Da conferencias sobre l i teratura  espai 

en Cambridge, Oxford, Liverpool, Manchester y Birmingham. PI 

l a  revista bflingfie 1616, que da a conocer l a  obra de 10s pc 

espaiioles, cldsicos y contempordneos, en Inglaterra. Imprim 

obras de poetas ingleses. Traduce Adonais de Shelley. 

1935 Nace en Londres su hija Paloma. Vuelve a Madrid a l a  calle \ 

y con Concha Mdndez inicia l a  coleccidn "H6roe" donde publici 

Primeras canciones, de Lorca; E l  joven marino, de Cernuda; fi 
poems de amor¶ de Neruda; E l  ray0 que no cesa, de Miguel Her 

Cantos de primavera de L u i s  Felipe Vivancii; y su propia obra 

libertad. En octubre, aparece l a  revista, Caballo verde pan 

poes fa. 

i936 A1 es t a l l a r  l a  guerra c iv i l ,  forma parte de l a  Alianza de In1 

tuales Antifascistas y, despuds de l a  muerte de Lorca pasa a 
.. . . . . . m. I I. - .. . . .a .I_ 

r 

iiola 

rrbl ica 

xtas 

! 

liriato 

1 

*imeroj 

wdndet ; 

La lenta * 
:el ec- 

-.. 

can0 . 
1937 En Valencia colabora en l a  redaccidn de Hora de Espa 

publica art iculas y obras de teatro. Participa en e 

Escritores. Estreno de su obra teatral ,  escrita con 

triunfo de las  german'ias. 

1938 Es encargado de l a  imprenta del Cuerpo del Ejdrcito 

el monasterio de Monserrat de Barcelona, donde con SI 

grafos imprime una hoja l i t e r a r i a  "Los lunes del corn! 

l a  39 edici6n de Espaiia en el corar6n de Pablo Nerud' 

mio Nacional de Literatura por su drama N i  un solo m 

donde 

1 Congreso de 

Bergamin, n 

instalada en 

o1 dados ti P6- 

batiente," Y 

a. Gana el We- 

e. 



1939 la 

inter- 

1943 

desembarcan en La Habana. La estancia dura varios aiios 

familia en Paris, donde vive en casa de Paul Eluard. Salida para 

Mexico. A causa de una enfermedad de su hija,  10s Altolaguirre 

,. Funda l a  

nueva imprenta "La Verdnica" donde publica su l ibro Nube temporal, 

U t  

1; . ~ _ _  .I .- --.---.-.. ---.-- -1 

:os l ibros de poesia y teatro de Concha Mbndez, l a s  revistas 

i t e r a r i a s  Atentamente v La verbnica-  v l a  eo lpcc idn  an6tiea "E 

ciervo herido." Pronuncia conferencias en l a  Universidad de La 

Habana. 

Se traslada a Mexico donde funda l a  Imprenta Isla. Comienza su 

carrera de guionista de cine con l a  empresa Posa-Films. 
- - - .  n #.. - . . _  - - .  . 1944 ruDiica roemas ae ias is ias  invitadas. En j u l io  vuelve a aparecer 

l a  revista Litoral en su tercera Cpoca bajo l a  direccibn de 

co 

1946 

1947 

Altolaguirre, Prados, Jose Moreno Villa, Juan Rejano y Francis 

Giner de 10s Rios. 

Publica Nuevos poemas de las  i s l a s  invitadas. Se separa de Co 

MCndez,. 

Establece su residencia en Tasco donde instala su imprenta. S 

casa con Maria Luisa GBmez Mena. 

P t i h l i r a  Fin T ~ P  t ~ n  amlc  CllnriS , < I + ; ~ ~  ..s,rie+s ,...e.-:3 n, 

utores clSsicos "Aires de m i  Espaiia. 

.a Isla.  Escribe el guibn para l a  pelicula 

Fracasa 

. .  .~ 

ncha 

e 

1949 . - I . . w . .  -_ -.. U * e w n .  a u s a u a  au u t t . t w c a  r c v I a 1 . a  uc ~ U F ~ ~ C I ,  niitO10- 

gia de EsDaiia en el recuerdo, que alcanza dos niimeros. Edita una 

coleccidn de a su 

iil tima imprent ids 
a1 cielo, dirigida por L u i s  Bufiuel. 

10s cantares, basado en l a  obra de Fray Luis de Ledn. 

Dirije el film E l  cantar de 
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1950 

1952 

1955 

1959 

Breve regreso a Mdlaga y Madrid. 

guionista, productor y director de cine. 

Las estrel las  de Carlos Arniches. 

Recibe e1 Aguila de Plata de la Academia Mexicana de Ciencia 

Artes Cinematogrdficas para "Subida a1 cielo," pel icula que 

adembs el Gran Premio de Parfs y el Premio de l a  Crftica del 

val de Cannes. Colabora en otras muchas pelfculas. Escribe 

autobiografia E l  caballo griego, y Poemas en prosa, todavfa 

Publica Poems en h g r i c a  en l a  imprenta Dardo de Mdlaga. 

En j u l i o  regresa a Espaiia para presentar su film E l  cantar d 

cantares en el festival de San Sebastidn. En l a  noche del 2 

su mujer sufre un accidente de coche en l a s  afueras de Burgo 

Muere el dfa 26. 

En MCxico sigue su labor d 

Produce l a  pelfcul 

- .  

Poesfa: 

Las i s l a s  invitadas y otros poemas. Mdlaga: Sur, 1926. 

Ejemplo. Mdlaga: Litoral, 1927. 

Poema del aqua. Mblaga: Litoral, 1927. 

Escarmiento. Vida pogtica. Lo invisible. &. Mdlaga-Paris: Ci 
de  Poesfa, 1930, N h s .  1-4. 

Un verso pari una amiga. Paris, 1931. 

Un dfa. Paris: Poesfa, 1931. 

Amor. Pliego. Parfs: Poesia, 1931. 

Soledades juntr's-. Madrid: Plutarco, 1931. 

La lenta libertad. Madrid: H h e ,  1936. 

LaS i s l a s  invitadas. Nueva edicidn aumentada. Madrid: Manuel Alt 
guirre, 1936. 

. Edicidn de Margarita Smerdou Altolaguirre. Madrid: c 
1972. 

!e 

a 

S Y  

gan6 

Festi- 

su 

ineditas. 

a 
3 con 

5.  

ladernos 

.ola- 

dtedras 
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Nube temporal. La Habana: La VerBnica, 1939. 

Poems de l a s  i s l a s  invitadas. Mexico: L i t o r a l .  1944. 
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LUIS CERNUDA BIDON 

1902 Nace en S e v i l l a  e l  21 de septiembre. Estudios pr imarios en e l  

Colegio San Radn. A 10s ocho afios empieza su f o m c i d n  poCtic 

con lecturas de BCcquer. 

1919 Ingresa en l a  Facultad de Derecho de l a  Universidad de Sevi l la ,  

Es alumno de l a  c lase de lengua y l i t e r a t u r a  espaitola que ensei 

Pedro Salinas. Lecturas de escr i tores c ldsicos espaiioles y de 

D'Annunzio, LautrCamont, MallarmC, Gide, Claudel. 

1923 Escribe sus primeros poemas. 

1925 Conoce en Sev i l la  a Juan Radn J i d n e t .  Se publican sus primer 

poesfas en l a  Revista de Occidente. 

1926 Via ja  a Madrid donde conoce a G u i l l e m  de Torre, Bergamfn, Dal 

D'Ors y otros. Se l i c e n c i a  en Derecho en l a  Universidad de Seu 

1927 Pu:lica en l a  e d i t o r i a l  L i t o r a l  su primer l i b r o  de versos, Perf 
del a i re.  

1928 Traslado d e f i n i t i v o  a Madrid donde t rabaja en l a  l i b r e r i a  de Le 

Sdnchez Cuesta. Frecuenta l a  Residencia de Estudiantes. Amist 

con Aleixandre, Lorca, A lber t i  y otros. 

Pasa una temporada en Toulouse. 

Eluard y Crevel. 

1933 Colabora en l a  rev is ta  Octubre. 

Pdi-ticipa en l a s  actividades de l a s  Misioces PedagBgicas. 

Inv i tac iBn a l a  poesia. 

Lecturas de Aragon, Breton, 

Period0 de adhesidn a1 comunis 

Edit 

Raya. Lecturas de HGlderlin. Amistad con e l  h i  

Gebser, residente por entonces en Madrid. 

:a 

la 

dn 

.ad 

mo. 

a 



Lorca, Gu i l lbn ,  Gerard0 Diego, Neruda, Serrano Plaja, Morenc 

y otros. Estancia de t res  meses en Paris. Escribe 10s prin 

poems de Las nubes titulados "Elegia espaiiola." 

D a r C i r i n a  nn nl  rnnnrncn A n  Fcr r i fn rnc  An V a l n n r i a  rnlahn. 

19: wil  

)r 

A I ei xandre, A i berti , A i to I agui r re  , concna Mendez, Kosa cnacel , 
Villa 

ierus 

1938 ror gesixones ae azaniey Kicnarason, saie en marzo para ,oar unas 

a conferencias en Inglaterra. La guerra hace imposible el regreso 

Espaiia. Enseiia en l a  Cranleigh School de Surrey. 
- -  . _.. . - _  - .. - _ .  . . -- 1939 oa ciases de l i teratura espanola en i a  Unlversidad de GlaSgOW. 

1940 En Mexico se  edita l a  segunda edicio'n de La realidad y el deseo. 

1943 Pasa a l a  Universidad de Cambridge donde reside en Emanuele 

College. En Buenos Aires aparece Las Nubes. 
- - .  . .  - -  . - _ -  - - 1945 se  traslada a Londres para enseiiar en el Insti tuto ESpaiiOl. con- 

1947 

tintla su labor pottica. 

Por intervencidn de Concha Albornoz, es contratado como prof 

en Mount Holyoke College (Massachusetts). Edita en Buenos A 

Como quien espera el alba. 
..* . -- . .  . .  

'esor 

i res  

1949 Pasa et verano en Mexico. t i  contact0 con este pais es aecisivo 

y regresa durante varios veran 

1952 Renuncia su puesto en Mount Ho 0. 

Vive en l a  casa de Concha MBndez y en estrecha amistad con su 

fami 1 ia . 
1957 Edicio'n no venal ae raemas oara un cueroo.  
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1960 Vuelve a 10s Estados Unidos para enseiiar en l a  Universidad de 

California en Los Angeles. 

Desolacidn de l a  quimera. 

1961 Enseiia en San Francisco State College. 

1963 Rechaza un contract0 nuevo con l a  Universidad de California pari 

Empieza a escr ibir  10s poemas de 

volver a Mexico. Muere el cinco de noviembre. 

Poes fa : 

Perfil  del aire.  Mblaga: Litoral, 1927. 

, con otras obras olvidadas e ineditas. Ed. y estudio de O( 
Harris. Londres : Tamesi s , 1971 . 

Invitacidn a l a  poesia. Madrid: La Tentativa PoCtica, 1933. 

Donde habite el olvido. Madrid: Signo, 1936. 

E l  joven marino. Madrid: Heroe, 1936. 

La realid?d Y el deseo. Madrid: Cruz y Raya, 1936. (Incluye: Primt 
poesias; Egloga, elegia, oda, Un r io ,  un amor; Los placeres proh. 
bidos; Donde habite el olvido, Invocaciones a l a s  gracias del mur 

. 2a ed. aumen. Mexico: Seneca, 1940. (Aiiade a l a  edici( 
de 1936, Las nubes.) 

. 38 ed. aumen. Me'xico: Fondo de Cultura Econbmica, 1958. 
Ccmo quien espera el alba; Yivir sin estar  viviendo; (Aiiade: 

horas contadas; Sin t i t u lo ,  inacabado. 

. 4a ed. aumen. Mexico: Fondo de Cultura Econdmica, 1964, . Hay reimpresiones de esta edicl 

Las nubes. Buenos Aires: Rama de Oro, 1943. 

Como quien espera el alba. Buenos Aires: Losada, 1947. 

Poems para un cuerpo. Mblaga: 

Diptico espaiiol, 1960-61. Bbgata: Ediciones ECO, 1961. 

DesolaciBn de l a  quimera. Mexico: Joaquin Mortiz, 1962. 

Lu i s  Cernuda. Poesia Completa. Barcelona: Seix Barral , 1974. 

Colecci6n "A Quien Conmigo Vas" 1957. 
(Edicibn no venal.) 

4 

zrek 

.ras 
i- 3. 

i6n 
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Narra ti va : 

- Ocnos. Londres : Dol p h i  n Books, 1942. 

. 28 ed. aumen. Madrid: Insula, 1949. 

. 31 ed. aumen. Mexico: Universidad Veracruzana, 1963. 

. seguido de Variaciones sobre tema mexicano. Madrid; Taurus, 

. Barcelona: Seix Barral , 1978. 

1978. 

Tres narraciones. Buenos Aires: I d n ,  1948. 

. Barcelona: Seix Barral , 1974. 

Variaciones sobre tema mexicano. Mexico: Coleccidn “MGxico y l o  mexi- 
cano, ‘I 1952. 

. (con Ocnos) Madrid: Taurus, 1977. 

Ensayo y cr i t ica:  

Estudios sobre poesia espaiiola contempordnea. Madrid: Guadarrama, 1957 
y 1970. 

Pensamiento poGtico en l a  l f r i ca  inglesa, s iglo X I X .  M6xico: Imprenta 
Universitaria, 1958. 

Poesia y l i teratura ,  I. Barcelona: Seix Barral, 1960. 

Poesia y l i teratura ,  11. Barcelona: Seix Barral, 1966. 

Poesia y l i teratura ,  I y 11. Barcelona: Seix Barral, 1971. 

Critica, ensayo y evocaciones. Barcelona: Seix Barral, 1970. 

Prosas completas. Barcelona: Seix Barral , 1975. 
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ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA 

1893 Nace en Santiago el 23 de marzo. 

1899 Inicia sus estudios en el Colegio de 10s Padres Franceses. 

1904 Estudia Humanidades en l a  Universidad en Santiago. 

1907 Interrumpe sus estudios para trasladarse a Graneros donde tom 

contact0 con lo  mejor de l a  l i teratura  clesica y espaiiola a trav 

de l a  biblioteca particular de Tadeo Izquierdo Varas. 

1911 En l a  revista Zig-Zap publica sus primeras poesfas. 

1912 Junto con Vicente Huidobro funda l a  revista Musa Joven. 

1913 Es secretario de l a  revista E. 
1915 Publica su primer libro,  Las manos juntas. Trabaja en l a  revist 

Zig-Zapy en el  diario La Unidn. 

1919 Viaja a l a  Argentina en misidn cultural oficial  y a l l f  colabora e 

l a s  revistas l i t e r a r i a s  d s  significativas. 

1928 Funda l a  revista Letras con HernBn del Solar, Salvador Reyes, Lu 

Enrique DClano y Manuel Eduardo Hibner. 

1933 Recibe el Premio de Poesia de l a  Sociedad de Escritores de Chile 

Municipal de Poesia por su libro Paso de sombra. 

1944 Es elegido presidente de l a  Alianza de Intelectuales de C h i  

1948 Obtiene el Premio Nacional de Literatura. 

1955 Viaja.a l a  Repiiblica Popular China como invitado del gobier 

ese pais. 

1964 Fallece en Santiago el 5 de septiembre. 

Poesias : 

Las manos juntas. Santiago: Imprenta Universitaria, 1915. 



LOS masti ies ae oro. KIO tiai iegos, Argentina, 1923. 

Los cirios.  La ciudad i n v i s i b l e .  La hoguera abandonada. Poemas. - . .  .. . _... 

Afbi 

Past 

Anti 

- 
- 
- 
Peql 

Rosi - 

Ani1 - 

Una - 

bantiago: Nascimento, 1928. 

n del corazdn (1925-1932). Santiago: Imprenta Universitaria, 1933. 

3 de sombra. Santiago: Nascimento, 1939. 

ilogia. (Seleccibn y prdlogo de Pablo Neruda) Buenos Aires, 1946. 

ieiia antologfa. (Coleccidn Premios Nacionales de Literatura) Santiagc 

tro de Chile. Santiago: Escuela Nacional de Artes Grbficas, 1958. 

Escuela Nacional de Artes Grdficas, 1953. 

. Santiago: Gdmez y Rodrigues, Ltd., 1960. 

110 de jade. Poemas de China. Santiago: Editorial Universitaria, 
1959. 

palabra ha perfumado el mundo. (Selecciijn pogtica) Santiago: 
Colecciones Hacia, 1963. 

Noche de las  noches (Poemas en prosa.) Santiago: Taller Arancibia Hnos., 

Pros 

Pub1 

el s 
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ROSA CHACEL ARIMON 

1898 Nace en Valladolid. Es autodidacta, ya que nunca a s i s t e  fol 

mente a ninguna escuela. 

1906 A 10s ocho aiios, por gestiones de amistades de sus padres, 1 

peni ten  a s i s t i r  a clases de dibujo en l a  Academia de Artes 

Industrias de Valladolid. 

1908 Se traslada con su familia a Madrid donde vive durante t res  

en el  barrio de Maravillas. Prepara el ingreso de l a  Escuel 

Superior de Bellas Artes de San Fernando donde estutiia escul 

durante t res  aiios. Fi-ecuenta la biblioteca del Ateneo donde 

su educaci6n con lecturas de Dostoyevski, Balzac, Joyce y ot 

Empieza a escribir  poesias alrededor de 10s veinte afios. 

1922 Se casa con el pintor Timoteo PCrez Rubio y se  traslada a Ro 

donde estudia arte. Escribe su primera novela, Estacibn, i d  

vue1 ta. 

1926 Regresa a Madrid. Conoce a Ortega y comienza a colaborar en 

Revista de Occidente. 

1930 Para la ser ie  "Vidas extraordinarias del siglo XIX" Ortega 1 
____.__ _ _  L _ . - -  - e -  I c .. * - . - .  .1 ,. 2 -  

-_I. -. .- -- --- ..-..-..-_ . --. .__ -.. .- - - _I- - - - - _ -  

de Occidente el primer capitulo. Edita Estacibn, ida y v u ~  

1936 Publica su primer l ibro de poesia, 10s sonetos de A l a  ori' 

un POZO, en las ediciones HCroe, y con un pr61ogo de Juan I 

JimGnez. 

Colabora en Hora de Espafia. 1937 Se marcha con su h i j o  a Paris 

mal - 

la 

e 

aiios 

a 

tura 

! sigue 

:res. 

la 

a 

encaroa una DioaraTia ap iprpza mnrna.  r i i n i i r a  en ia K e v i 2  

el&. 

Ila de 

?amh 



1941 nesiaenEia en i a  nryeriiiria uuiiue puoi iC;a fer-eba. 

1945 Edita l a  novela Memorias de Lsticia Valle, en Buenos Aires. 

1952 

1960 

1961 

1963 

1970 Se empieza a conocer su obra en tspaiia con las  ediciones espanolas 

de La sinrazbn, y luego I-cada, Nevda, Diada, La confesibn, Satur- 

! Publica 10s cuentos de Sobre el piglago. 

I Gana el premio de l a  Sociedad Argentina de Escritores por su 

novela .La sinrazbn. 

Regr?sa a Espaiia durante dos aiios. 

1 Establece SL: residencia en Rio de Janeiro. 
- - -  ._  ~ _ -  

- nal, etc. 

Regresa a Espaiia con cardcter definitivo. 

Di ih l i ra  R a r r i n  A n  M a r a v i l l a c  n r i m n r  u n l i i m n n  A n  tins n m v m r + a A a  

'I-- ...-.-..- -I---.- -- . .---.. -.-..-.-- .._" -.-.--- a- _. ..--.- 
Recibe el Premio de l a  Crit ica por Barrio de Maravillas. 

Es presentada par J u l i d n  Marias, Luis Rosales y Antonio Tovar corn 

candidata a l a  Real Academia Espaiiola de l a  Lengua. Reiine sus 
. . . . I . . . . .- . -.. . .. poesias escr i tas  desde ei principio de s u  exiiio en un iibro t i t u -  

lado Versos prohibidos. 

Poes 

A l a  

Yers 
- 
- 

ia : 

o r i l l a  de un pozo. Madrid: Heroe, 1936. 

os prohibidos. Mdlaga: Caballo Griego para l a  Poesia, 1978. 

Novela y narrativa: 

Estacibn. Ida y vuelta. ffiadrid: Ulisis, 1930. 

. (2s ed.) Madrid: CVS Ediciones, 1974. 

Teresa. Buenos A i  res : Nuevo Romance, 1941 . 
. Madrid: Aguilar, 1963. 



. (2a ed.) Barcelona: Lumen, 1971. 

Sobre el piglago. Buenos Aires: Ediciones Imdn, 1952. 

La sinrarbn. Buenos Aires, Losada, 1960. 

. Barcelona: Editorial Andorra, 1970. 

. Bilbao: Alvia, 1977. 

Ofrenda a uns: virgen loca. Xalapa: Universidad Veracruzar 

Icada , Nevda, Diada . Barcelona : Sei x Barral , 1971 . ( repr  

La confesih.  Barcelona: Edhasa, 1971. 

Saturnal. Barcelona: Seix Barral , 1972. 

Sobre el piClago y Ofrenda a una virgen loca.) 

n---t- 2- n _ _ _ _  r . . - ~ _ - - i -  L I C - I  

la, 1961. 

vduce tarnbien 

Darr iu  oe maraviiias. narceiona: runaaciun rluan marcniaeix Barral, 1976. 

r w c a i a  uc i a  LirLui i3LariLia.  WIIN J pur que uc i a  riuveia. Bahfa Blanca 
I .  . 

bid: 
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LUIS ENRIQUE DELANO 

19( 17 Nace en Santiago de Chile. Estudia bachillerato en el Liceo de 

Quillota, y cursa Leyes y Pedagogfa en l a  Universidad de Chile. 

!9 Comienta sus colaboraciones en el diario E l  Mercurio. 
.-  - ~ ~ . ._ . -_- -_ . . - .. - - . . . . . . . . 

19; 

1934 Inicia eStUdiOS de Filosotia y Letras en la universidad de madrid. 

Ocupa el puesto de cancil ler en el consulado chileno donde Pablo 

t Neruda es cdnsul. Entre 1934 y 1937 trabaja como corresponsal pan 

Europa para E l  Mercurio, y d e  1937-1939 dirige l a  revista Ecran. 

Dirige l a  revista QuG Hub0 de Santiago. 

Ocupa el cargo de cdnsul de Chile en MCxico. 
n--- - -.I -. _-I- _I- -e .l J -  CL2. l -  _- .* "-__I_  --- 

1939 

1940 

1946 rasa a ocupar el pueszo ae consui ae c n i i e  en  iweva iorK aonae pe r -  

manece has t a  1949. 

1952 Asume l a  direccidn de l a  revista Vistato de Santiago. 

1970 Recibe el Premio Nacional de Periodismo. 

1971 Es nombrado embajador de Chile en Dinamarca, Finlandia y luego en 

Sueci a. 

Novela y narrativa: 

Rumbo hacia ninguna parte, cuento. Santiago: Lectura Selecta, 1927. 

La niiia de l a  prisidn y otros cuentos. Santiago: -1mprenta La Semana, 

Luces en l a  i s la .  (cuentos) Santiago: Imprenta La Nacidn, 1930. 

La evasidn. (cuento) Santiago: Zig-Zag, 1933. 

Viaje de sueiio. (cuentos) Santiago: Ercil la,  1935. 

En l a  ciudad de 10s cGsares. Santiago: Zig-Zag, 1939. 

Viejos relatos. Santiago: Zig-Zag, 1940. 

1928. 

. Santiago: Zig-Zag, 1968. 
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Un nfiio en Valparaiso. Me'xico: Coleccidn "Lunes." 1945. 

E l  l au re l  sobre l a  l i r a .  (novela) Santiago: Ediciones Ct 

E l  cas0 de l a  mujer azul. Buenos Aires: Poseidh, 1946. 
e l  seud6nimo "Mbrtimer Gray") 

seuddnimo "M6rtimer Gray") 

E l  cas0 del cuadro surreal i s ta .  Me'xico: Selecciones Po l ic ibc  
Mister io.  Tomo 96, febrero, 1952. 

Puerto de fuego. (novela) Santiago: Austral, 1956. 

La base. (novela) Santiago: Austral.  1958. (Ha tenido var i ,  

El v iento del rencor. Santiago: Austral, 1961. 

E l  rumor de l a  batal la.  (novela) Santiago: Austral, 1964. 

en espafiol , una rumana y unh rusa.) 
as ediciones 

(En 1956 Y 1957, publ ic6 adema's. en l a  rev i s ta  En via ie  de Santiago, 

1 ica, 

2, 1968. 



1918 

de inglds  y espailol. 

populares de Nick Carter y Buffalo Bill. 

I Publica sus primeras composiciones en Tribune des jeunes, revista 

de tendencia socialista de Henri Barbusse. 

1 Trabaja de secretario para el periodista y escritor Jean de 

Lee a Baudelaire, Hugo. Verne y l a s  novelas 

Rnnnnqnn Fntrr nn l n c  r i rr t i lnc  l i t n r a r i n c  A n  uanns~rrAia v dncm*- 

bre a1 dadaismo. Conoce a Roger Vitrac y a Benjamin PCret, quien 

l e  presenta a Andrd Braton. 

Realiza e l  servicio m'ilitar en Marruecos. 
~- . .  

1920 

1922 A su vuelta a Paris, se  integra a1 grupo de Litterature de Breton, 

Aragon, Eluard, PCret. Crevel , etc. Comienza 10s experimentos con 

i i  
1924 Ei 

1925 Participa en las  diversas manifestaciones d e l  surrealisma: firma 

sus declaraciones y cartas abiertas ("La revolution d'abord e t  

3 escritura automtltica y el hipnotismo. 

I este aiio, Breton escribe sobre 61: "Le surrealisme e s t  a 

toujours," "Lettre ouverte a' M. Paul Claude,") y colabora en su 

6rgano La RCvolution suw6aliste. A par t i r  de este  momento, v ive  
. -  ~ .. . ~ .  - . . ~  . -  . . -  - . 

! 

del  periodismo, trabajando en 10s diarios de la capital ,  Paris- 

- Soir (1924-26), Le Soir (1926-1929) y Paris-Matinal (1927-1928). 

Pt i rve 

CI: 



354- 

1926 En "Journal d'une appar i t ion" y "Les te 'n8res" publ ica sus expe 

r ienc ias  con 10s sueiios y l a s  alucinaciones. 

1927 Mientras Breton, Aragon, Eluard, Pe'ret y Unik j u s t i f i c a n  su con 

promiso p o l f t i c o  con e l  Part ido Comunista en Au gran jour,  Desn 

proclama con otros escr i tores l a  incompat ib i l idad del surreal is 

con e l  comunismo. Publica La l i b e r t d  ou l'amur. 

1923 La ruptura con Breton se acenttra y Breton l e  reprocha a Desnos 

labor de periodista. 

Breton y Aragon intentan una reconc i l iac idn  entre 10s grupos 

Cuando en l a  reunidn de l a  Rue de Chhteau 

surreal istas,  Desnos se abstiene. 

1930 Aparece l a  coleccidn de su poesfa de 1919-1929 en Corps e t  bien 

Conoce a su mujer, Youki Fouj i ta.  

1932 Para Youki compone "Le l i v r e  secret." Realiza su primer v ia je 

Espaiia. 

1933 Entra a t raba ja r  por l a  Agencia L i t e r a r i a  lnternacional y escri 

guiones para Radio-Paris. Crea emisiones radiofdnicas de t ip0 

p u b l i c i t a r i o  para "Information e t  pub1 ici te' ." 

1934 Se adhiere a1 Frente Comiin de Gastdn Bergery. 

1935 Realiza un segundo v i a j e  a Espaiia, relaciondndose con Neruda, 

Aleixandre, A l to lagu i r re  y Lorca. 

1936 Se al inea con e l  Frente Pcpular. Profundamente conmovido por 1 

sucesos de Espaiia, monta con su amigo Jean-Louis Barraul t  Una P 

duccidn de l a  obra Numance. 

1937 Par t i c ipa  en e l  acto de clausura del Segundo Congreso de Writ 

celebrado en Paris. Escribe en Etlrope, Comnune y otras revista 

a f  ines. 

!- 
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1939 A1 est: 

de Pior 

1940 Entra ? 

1942 Colabor 

1943 Public? 

1944 Es dett 

10s can 

a su dc 

can car 

1945 E l  cam! 

vaquia. 

Poesia : 

OeuS1 pour de 

La liberte‘ OL 

Corps e t  bien 

The n i g h t  o f  

Les sans cou. 

Fortunes. Pa 

E tb t  de veil1 

Contre‘e. Par 

- ., ., 

ieros ubicado en Nantes. 

I trabajar como redactor l i t e r a r i o  del periddico Au-i 
-a activamente en l a  resistencia. 

I Fortunes. E t i t  de  veil le.  v una navela. Le v i n  est 

l t l a r  l a  uuerra. e i i ~ r a  cuiiw saruenw en  e i  +JO- deainmto 

ourd’hui . 

. .  ~ ~- . - .  . _I I _ _ _ . _ _ _ l  _ _  . ... _ _ _  tire‘. 

mido, interroqado y embarcado en un convoy que pasa por 

Buchenwald, y Flossenburg antes de l legar  

f ri - 
- I  ingas ae messerschn 

uaau v uebnus uasa a ierezin en Lnecoslo- 

- 
npor de Auschwitz; 

!stino, el campo de 
.l. _. I .. _. _. 

.. 
, vIucl E Uc I . I  I us =l 8 de junio. 

u. Paris: Editions Krb, 1924. 

I l’amour! Paris: Editions Krb, 1927. 

Oeuil pour deuil. Paris: Gallimard, 1962. 

E. Paris: N.R.F., 1930. 

Paris: Gallimard, 1968. 

loveless nights. Paris: H.C., 1930. 

Paris: H.C., 1934. 

ris: N.R.F., 1942. 

Paris: Robert Godet, 1943. 

- e. Paris: Robert Godet, 1943. 

,is: Robert Godet, 1944. 
L - 3  . .  ., - A  - ._ .  ~ . -- - _ _ _  Le oain avec Hnaromeae. Paris: tdit ions de Flore, 1944. 

Labisse. ?aris: Editions de Flore, 1944. 

Trente Chantefables pc , 1944. xtr les  enfants sages. Paris: Librairie Gr ind  





1909 Inicia estudios secundarios en Granada. 

1915 Comienza estudios de Filosofia y Letras y de Derecho en l a  Univ 

sidad de Granada. 

1918 Publica su primer l ibro,  en prosa, Impresiones y Paisajes. 

1919 Se traslada a Madrid y se instala en l a  Residencia de Estudiant 

donde conoce a Albert0 Jimenez Fraud, Juan Radn Jimhez, Jose 

Moreno Villa, L u i s  Buiiuel y otros. Publica su primer? poem, "B 

lada de l a  placeta." 
_ _  _ _  . . . - . - - - - - . . - 

:e s 

;a- 

1920 Estrena en el Teatro Eslava de Madrid E l  maleficio de la mariposa. 

1923 Obtiene l a  licenciatura en Derecho de l a  Universidad de Granada. 

1925 Comienza su amistad con Jorge Gui l lgn  y Rafael Alberti. 

1927 Publica Canciones 1921-1924 en l a  editorial "Litoral .I1 Participa 

en el recital  poetico generacional en el Ateneo de Sevilla. En 

Barcelona, estrena en el Teatro Goya 

y t ra jes  de Salvador Dali. 

1928 Publica Romancer0 gitano en l a  editorial Revista de Occidente y 

Mariana Pineda en La Farsa. 

l i t e r a r i a  3. 
1929 Inicia su estancia en Nueva York en l a  Columbia University donde 

MarianaPineda con decorados 

En Granada, funda l a  polemica revista 

del Rio y Le6n Fel ipe. 

1930 L I I  iiueva I U I K  x riiLuciiwa LUII uuaF nllcullio Rubio, Ddmaso Alonso y 

Sgnchez Mejfas, y comienza su amistad con el guitarrista Andres 

Segovia. En Cuba, invitado por l a  Instituci6n Hispano Cubana de 

Cul Conoce a 
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Juan Marinello. De vuelta a Espaiia, estrena en Madrid en 

Teatro Espaiiol La zapatera prodiqiosa. 
- .. - .  . -  

I el 

1931 En l a  Residencia de  Estudiantes, OfreCe una lectura de algunos de 

10s poemas de Poeta en Nueva York. Publica Poema del cante jondo. 

1932 Funda y dirige con Eduardo Ugarte el teatro universitario "La 

Barraca. 'I 

1933 Estrena Bodas de sangre en el Teatro Beatriz y Amor d e  Don 

plfn con Belisa en su j a r d i n  en el Teatro Espaiiol , de Madri 

Emprende un viaje a l a  Argentina, Uruguay y Brasil. Asiste 

Buenos Aires a representaciones de Bodas de sanqre, Mariana 

y La zapatera prodigiosa. Comienza su amistad con Pablo NE 

1934 Continiia su estancia en America. Realiza numerosas confer€ 

lecturas de poemas en Montevideo y Buenos Airas. 

1935 Estrena Yerma en el featro EspaRol y una versibn ampliada c 

zapatera prodigiosa en el Teatro Coliseum. En l a  Feria de 

presenta su Retablillo de Don Cristbbal. Publica Llanto PC 

Sdnchez Mejias. En Barcelona da una ser ie  de recitales pO6 

as is te  a 10s estrenos de Yerma, Bodas de sanqre y Dona Rosi 

soltera o el lenguaje de las  flores. 

1936 Edita Bodas de sangre y Primeras canciones. Muere asesinad 

Viznar, provincia de Granada, e l  19 de julio.  

Poes ia : 

Libro de poemas. Madrid: Maroto, 1921. 

Canciones. Mdlaga: Litoral, 1927. 

. Madrid: Revista de Occidente, 1929. 

. Buenos Aires: Sur ,  1933. 

. Madrid. Espasa Calpe, 1935. 

Per1 im- 
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I Pineda, 

!ruda . 
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Romancero gitano. Madrid: Revista de Occidente, 1928. 

. Buenos Aires: Sur, 1933. 

. Caracas: Elite, 1937. 

. Madrid: Sopena, 1937. 

. Buenos Aires: Losada, Tomo IV, 1938. 

. Buenos Aires: Schapire, 1942. 

. Granada: Jueves Santo, 1943. 

. Paris: Fermin Didot, 1943. 

Poems del cante jondo. Madrid: Ulises, 1931. 

. Santiago de Chile: Ulises, 1937. 

Primeras canciones. Madrid: Ediciones Hfroe, 1936. 
.. . . - . - . - . . 

Seis poemas galegos. Santiago de Compostela: Editorial NOS, 1935. 

Poeta en Nueva York. Mfxico: Sfneca, 1940. 

. Madrid: Ediciones Aguilar, 1954. 

. Barcelona: Lumen, 1966. 

. Barcelona: Ocnos, 1972. 

Divin  del Tamarit. Nueva York: Revista Hispdnica Moderna, 1940. 

Teatro: 

El maleficio de l a  mariposa. Madrid: Aguilar, 1954. 

Mariana Pineda. Madrid: La Farsa, 1928. 

. Santiago de Chile: Moderna, 1928. 

. La Habana: Grafos, 1940. 

. Barcelona: Am;, 1971. 

Tragicomedia de Don Crist6bal y de la  seiid Rosita. 

Titeres de cachiporra. Buenos Aires: Losange, 1954. 

Madrid: Raiz, 1549. 
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Doiia Rosita l a  so' 
Losada, 1938 

Buecos Aires : 

Amor de Don Per l impl in con Belisa en e l  jardrn.  Buenos Aires: Losada, 
1938. ~~ 

. Madrid: Taurus, 1976. 

- Yerma. Buenos Aires: Anaconda, 1937. 

. Santiago de Chile: Moderna, 1937. 

. Lima: E d i t o r i a l  Latina, 1937. 

. Buenos Aires: Losada, 1938. 

. Madrid: Cdtedra, 1976. 

La zapatera prodigiosa. Buenos Aires: Losada, 1938. 

. Nueva York: F. Helman, 1952. 

. Madrid: Aguilar, 1954. 

Asf que pasen cinco aiios. Valencia: Hora de Espaiia, 1937. 

. San Josd de Costa Rica: Repertorio Americano, 1937. 

. Buenos Aires: Losada, 1938. 

. Madrid: Aguilar, 1954. 

. Madrid: Taurus, 1976. 

E l  piiblico. Madrid: Cuatro Vientos, 1934. 

. Buenos Aires: Losada, 1938. 

. Oxford: The. b l a h i n  Rnnk- 197n . . . . . - . - - ...- --.r.. ... ---.., ._, ". 

. Oxford: The Delphin 2ook, 1976. 

. Barcelona: Seix Barral:  1979, (con Comedia s i n  t f t  

Obras Completas. Buenos Aires: Losada, 1938, (con edic ibn poste 
Recopilacibn y estudios de Guillermo de Torre. 

.ulo) . 
Nrior), 

- 

Madrid: Aguilar, 1954, (con ediciones oosteriores), Recopi- 1' 



1905 Nace el  20 de agosto en Posen, Alemania (hoy Poznan, Polonia). 

Estudia l a  carrera universitaria en Berlfn. 

1935 Viaja a Espaiia donde conoce a Aleixandre, Lorca, Cernuda, Neruda 

y otros poetas que residen en Madrid. 

1936 A1 estal lar  l a  guerra se  traslada a Parfs. Colabora en l a  revista 

que edita Neruda, "Les postes du mnde ddfendent le  peuple espagna 

Publica con Roy Winstone una colecci6n de l a  joven poesfa espaiiola 

Se dedica a l a  enseiianza universitaria (profesor en l a  Universidad 

de Salzburg) y cultiva l a  poesfa, e l  ensayo y l a  crf t ica  l i terar ia  

1940 Aparece su l ibro sobre el  poeta Rilke en Espaiia. 

1949 Publica varios ensayos sobre Lorca. 

1956 Recibe el Prernio Schiller en Bonn. 

1962 Gana el premio Nacional de Literatura de Alemania. 

1965 Obtiene el Prernio Literario de Bern. Es miernbro de l a  Asociacidn 

de Escritores de Bern, donde reside. Firma sus trabajos "Hans 

Gebser," "Jean Gebser," "Juan Gebser" y "Juan Gebser-Clarisel ." 
Poesfa: 

Gedichte eines Jahres. Berl'in: Die Rabenpresse, 1935. 

Poeras. (Versibn espaiiola de L u i s  Cernuda y Hans Gebser) Mexico: 
Seneca, 1942. 

Das Wintergedicht. Zurich: Oprecht, 1945. 

Das Ariadneqedicht. Zurich: Oprecht, 1945. 

1 

I1 .I' 

I. 

I 

Gedichte (1942-19441. Zurich: Oprech:, 1945. (Contiene: Neun Gedicht 
Gedichte eines Jahres, Gedichte fur Gentiane, Poesfas de l a  tarde.) 
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Ensayo y crf t ica  l i terar ia :  

Neue spanishe Dichtunq. 

Rilke und Spanien. Zurich: Oprecht, 1940. 

(con Roy Winstone), 1936. 

Abendltndische wandlung; Abriss der Erqebnisse moderner Forschur 
Physi k ,  Biologie und Psychologie. Zurich: Oprecht, 1943. 

Die drei Spasren; Bemerkungen zu T. S. Eliots "Die Familienfeier 
Zurich , 1 944. 

Der gramatische Spiegel ; neue Denkformen i n  Sprachlichen ausdru 
Zurich: Oprecht, 1944. 

Lorca oder das Reich der Miitter; Erinnerungen an Federico Garcfa 
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstal t, 1949. 

Lorca, poste-dessinateur. (avec 13 dessins ined i t s  de F. 6. Lor 
Paris: G . L . M . ,  1949. 

Urspruhg und Gegenwart. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstal t, 1 

In der Berwshrung; zehn Hinweise auf das neue Bewusstein. Bern: 
1962. 

. 11 

I Lorca. 

uca ) 

949. 

Franc ke, 

Asienfibel ; zun Verstandnis Ustlicher Wesensart. Frankfurt am Main: 

70. 
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JOSE GONZALEZ CARBALHO 

1900 Nace en Buenos Aires 

1922 Inicia su carrera pogtica con Campanas en l a  tarde. 

1925 

1930 

1933 

1937 

1938 

1941 

1948 

i nrr 

Publica su primer l ibro en prosa, E l  l ibro de Angel Luis.  

Recibe el Premio Jockey Club de Buenos Aires por su l ibro 

canciones. Dirige l a  pdgina l i t e r a r i a  del diario Crftica 

Colabora en l a  revista Contra de Rau'l Gonzdlez Tufidn. Coi 

Pablo Neruda y a Federico Garcia Lorca. 

Realiza una antologia de l a  poesia argentina contempordnei 

€scribe una obra sobre l a  vida y poesfa de Lorca. Colaboi 

revista Conducta de Buenos Aires. 

Inicia colaboraciones en Nueva Gaceta, drgano de l a  Agrupi 

Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores. 

Aparece una antologia de s u  obra podtica con un prdlogo de 

Neruda y un epilog0 de Rafael Alberti. 

Dta de - 
ioce 3 

3 .  

pa en la 

rci6n de 

? Pablo 

1958 Muere en Buenos Aires 

Poes i a  : 

Camoanas de l a  tarde. Buenos Aires: Imprenta L6pez, 1922. 

Casa de oracidn. Buenos Aires: F. Crespillo, 1924. 

Palabras del retorno. (Lipidas, Estancias, Versos de Marit 
Oraciones.) Buenos Aires: El Inca, 1926. 

La ciudad del alba. Buenos Aires: E l  Inca, 1928. 

Dia de canciones. Buenos Aires: E l  Inca, 1930. 
r.n+aA3r Q,,~..-- n:---. I iLs,.m:a ., t~i+.....'~i 111 % t3 r lh+=r  

I J o s ~ ,  

uutirauaa. uuciiua ni1ca.  L i u r c i  ia y L u i C u i  i a i  La racusGuJs" 1933. 

E l  Bngel harapiento. Buenos Aires, 1937. 



Tiempo de amor perdido. Buenos Aires: Compaiiia Impresora Argentina, 
1 940. 

S610 en el tiempo. Buenos Aires: Losada, 1943. 

Canciones de l a  primera noche. Buenos Aires: Losada, 1946. 

Antologfa. 1922-1948. Buenos Aires: Ediciones Continental , 1948. 

Canciones con hojas secas. Buenos Aires: Botella a1 Mar, 1 9 5 .  

Libro de canciones para Rosalia de Castro. Buenos Aires: Ediciones 
Galicia del  Centro Gallego, 1954. 

E l  r i o  que no vuelve. Buenos Aires: Losada, 1954. 

Novela y narrativa:' 

E l  l ibro de Anget Luis. Buenos Aires: F. Crespillo, 1925. 

La ventana entreabierta, Historia de niiios. Buenos Aires: E l  AteneO, 

La e s t r e l l i t a  del troley. Buenos Aires: Centro Editor de Amtrica 

1 944. 

Latina, 1967. 

Estampas de Buenos Aires. Buenos Aires: Centro Editor de America 
Latina, 1971. 

Drama : 

Cuando estuve en Belgn, retablo. E!ienos Aires: Visperas de Navidad, 
1951. 

Arrabal de carriego. Cornamusa. Buenos Aires: Ediciones del Carro 
de Tespis, 1968. 

Ensayo y c r i t i ca :  

Vida, obra y muerte de Federico Garcia Lorca. Santiago: Ercil la,  1938. 

. Santiago: Ercilla, 1941. 

hdice de l a  poesia argentina contempordnea. Santiago: Ercilla, 1937. 

Fernando Fader. Buenos Aires: PoseidBn, 1943. 
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RAUL GONZALEZ TUAON 

1905 Nace en Buenos Aires. fasa su infancia en el Barrio del Once. 

1922 Publica sus primeros versbs en l a  revista Caras y Caretas. 

Forma parte de l a  redaccibn d e  l a  revista m, dirigida por 

Ricardo GUiraldes. Conoce el interior del pafs a traves de 

varios viajes. 

1924 Colabora en l a  revista Martin Fierro. 

1929 Viaja a Europa pcir primera vez. Ejerce el periodism, y escrib 

crbnicas para varias revistas argentinas. 

1931 Estancia en el Brasil. 

1932 Como corresponsal de guerra, conoce a1 Chaco paraguayo. 

1933 Funda l a  revista Contra en RZo Gallegos. 

polfticas y l a  naturaleza combativa de su poesia, es procesado 

incitacibn a l a  rebelibn. Abandona l a  Argentina. 

Por sus actividades 

1934 Se instala en Madrid donde nace su amistad con Lorca, Neruda, I 

Herndndez y otros escri tores espaiiol es e hispanoamericanos que 

en l a  capital. Con su mujer Amparo Mom, frecuenta l a  tertulia 

l a  Cervecerfa de Correos. 

1935 Profundamente impresionado por el levantaaiento minero en A s t ~  

empieza a escribir  10s poemas de La rosa blindada. En junio, 

as is te  corn delegado a1 Primer Congreso de Escritores en Parrs 

Regresa a l a  Argentina. 

1936 Aparecen algunas poesias suyas en E l  Mono A t u l .  

1937 Vuelve a Espaiia y es testigo de l a  defensa d e  Madrid. ESCribe 

varios volu'menes sobre sus experiencias durante l a  guerra- 

e 

por 

Yiguel 

viven 

de 

rias, 



1938 Colabora en l a  revista Conducta de Buenos Aires. 

1941 Inicia un period0 de colaboraciones en l a  revista Nueva Gaceta, 

drgano de l a  AgrupaciBn de Intelectual es , Artistas , Periodistas y 

Escri tores de Buenos A i  res. 

1946 Trabaja en l a  revista marxista Expresibn. 

1952 'Colabora en l a  revista Ventana de Buenos Aires. 

Poesia: 

E l  violin del diablo. Buenos Aires: M. Gleizer, 1926. 

Miercoles de ceniza. Buenos Aires, M. Gleizer, 1928. 

La ca l l e  del agujero en l a  media. Buenos Aires: M. Gleizer, 1930. 

. Buenos Aires: Ediciones La Rosa Blindada, 1965. 

E l  otro lado de l a  es t re l la .  Buenos Aires: Sociedad del Libro Riopla- 
tense, 1934. 

Todos bailan; 10s poems de Juancito Caminador. Azul ,  Argentina: Don 
Quixote, 1935. 

La rosa bl indada. Buenos Aires: Imprenta FederaciBn Grdfica Bonaerense 
1936. 

. Buenos Aires: Horizonte, 1962. 

La muerte en Madrid- Bupnnz Air@$: Fdicinnpz Feria- 1919 

Car - 
Pr - 

nciones del tercer frente . . . PoemasdeJuancito Caminador. Bueno 

imer canto argentino. Santiago: E l  Mundo, 1943. 

Aires: Editorial Problemas, 1941. 

. Buenos Aires, 1945. 

nno de p6lvora. (Tiempos del heroe, Los nuevos mtivos del lobo, 
Poemas de l a  guerra.) Santiago: Nueva America, 1943. 

S 

Todos 10s hombres del mundo son hermanos. Buenos Aires: Editorial 
Poemas, 1954. 

A l a  sombra de 10s barrios amados. Buenos Aires: Lautaro, 1957. 
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La cueva caliente. Buenos Aires: Editorial Quetzal, 1957. 

Antologia. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1962. 

Demanda contra e l  olvido. Buenos Aires: Horizonte, 1963. 

Argentina 1964; poemas. Buenos Aires: Schiaro-Gatald, 1964. 

Cr6nicas del pais 2 ~ 1  nunca f a d s :  Nuevos caprichos de Juancito Car 
y otros testimonios. Buenos Aires: La Rosa Blindada, 1965. 

Paemas nara ~1 a t r i l  de  una n i a n o l a -  Ruenns Airpsi H n r i 7 n n t ~ -  1961 

Didlogo del hombre con su tiempo. Seleccidn de poemas, 192 
Buenos Aires: Editorial ,Llo,v en l a  Cultura, 1965. 

ninador 

- r-. - -. . . -- .... --- ..-. .--..--, .-A. 

'5-1 965. 

roesia. auenos H i r e s :  t a i r n r i a i  u n i v e r s i r a r i a -  I Y ~ -  

La luna con gat i l lo .  Antologia poetica. 2 vols. Buenos Aires: Edi. 

E l  rumbo de l a s  ic!as perdidas. Ediciones del Alto Sol, 1969. 

La veleta y l a  antena. 

Antologia poetica. Buenos Aires: Losada, 1974. 

ciones Cartago, 1967. 

Buenos Aires, 1971. 

Prosa : 

$2 nnritrnan+nc A a  Unu R t i a n n c  A i r n c .  Csnrahn l Q 7 C  
Y Y".."I.n.-II*"~ YC ""J. YUFIIua ",,Fa. rFy,u"u, 8 J . I " .  

Las p.iertas del fuego; Documentos de l a  querra de Espaiia. Santiago: 



1893 Nace en Valladolid el 18 de enero. Cursa el  bachillerato en el 

Insti tuto San Gregorio. 

1909 Estudia en Friburgo (Suira). 

1911 A 10s 17 aiios, hace so primer viaje a I ta l ia .  En Madrid empieza 

l a  carrera de Filosofia y Letras y reside en l a  Residencia de 

Estudiantes. 

1913 Obtiene el t f tulo de Licenciatura por l a  Universidad de Granada. 

1917 Viaja a Paris donde trabaja en l a  Sorbona corn lector del espaiiol 

hasta 1923. 

1923 Se casa con l a  francesa Germaine Cohen. 

1924 Recibe el t i t u lo  de Doctor en Letras por l a  Unfversidad de Madrid. 

1926 Gana l a  oposicibn a catedrdtico de Lengua y Literatura Espaiiola en 

l a  Universidad de Murcia. Nace su amistad con Juan Guerrero Rufz 

con quien edita l a  revista Verso y prosa. 

1929 Se traslada a Oxford donde desempeiia e l  cargo de lector. 

1931 Es nombrado catedrstico en l a  Universidad de Sevilla. 

1934 Dicta una serie de conferencias en Rumania. 

1936 En septiembre es detenido unos dias en Pamplona. 

1937 Por motivos ooliticos. se ve obliaado a abandonar su cdtedra en .. 
Sevilla, y se r e t i r a  a v i v i r  en Mdlaga. 

38 Inicia un exil io voluntario, trasladdndose a 10s Estodos Unidos 
- - 1  . . r - . ... .>. L ..-..I - t . .  _ _  I\ 

Dicta clases de espaiiol en McGill University de Montreal. 
- 

19: 

iraDaja ae proTesor ae espanoi en miaaieDury ~oiiege (vennonzi. 

1939 

1940 Es profesor de l i teratura  espaiiola en Wellesley College (Massachu- 

s e t t s )  donde psrmane 
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1947 Muere su esposa Gennaine. Es "Visiting Professor" en 

1950 Es profesor en E l  Colegio de Mexico. 

1951 Es "Visiting Professor" en l a  Universidad de Californ. 

1952 Es "Visiting Professor" en l a  Ohio State University. 

1957 Ocupa l a  cdtedra de poesfa "Charles Eliot  Norton" en I 

sity.  

1961 Es profesor de l a  Universidad de 10s Andes en Bogotd. 

l a  i tal iana Irene Mochi Sismondi. 
.1-- I c -  I . .  

Yale University. 

ia (Berkeley). 

Iarvard Univer- 

Se casa con 

l Y l h  warnfa a tsnana mr nrimra ye7 ansap P I  cnm~pn7n ae su exilio. 

a Miguel de 

loan T r s h i i a  nn o n  l i h r n  A n  nnnmue nim en  + i + i i l i r d  " F i n a l  I' one+& 

.-. - . .-I. -- - - --r -..- C-. r. .-- ----- -. --.. .._ ..-- 
1977 Recibe el Premio de Literatura en Lengua Castellan, 

Cervantes. 
- - - - - . . - _. . - - - .. - - 
Id"" ""Y".JU .+a. Y I ,  S l Y l "  "sz ~"c"u- .pc *_ .l*"IYI.A I I.,",. ,\Gam1 

habitualmente en Cambridge, Massachusetts y en Mdlaga. 

Poesfa: 

Cdntico. Madrid: Revista de Occidente, 1928. 

. (Edicibn facsimil de Claude Couffon) Paris: L'Instil 

. (28 ed. aumen.) Madrid: Cruz y Raya, 1936. 

. (Edicibn c r f t i ca  de Josd Manuel Blecua) Barcelona: 1 

d'Etudes Hispaniques, 1962. 

1970. 

Cdntico; Fe de vida. (32 ed.) * Mexico: Litoral, 1945. 

Cdntico; Fe de vida. (4a ed. definit iva) Buenos Aires: Editorial 
ricana, 1950. 

. Barcelona: Seix Barral, 1974. 

Ardor. (Pliego suelto) Paris: Manuel Altolaguirre, 1931. 

Paso a l a  aurora. New York: Aurora, 1944. 

Variaciones sobre terns de Jean Cassou. M6xico: Grdficas Panam6ri 
1951. 

t u t  

.abor , 

SudaM- 

cay 
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La partida del baile. MBxico: Edicidn privada, 1951. 

Huerto de Melibea. Madrid: Insula, 1954. 

Luzbel desconcertado. Milan: All’Insegna del Pesce d’Oro, 1956. 

Del amanecer y el despertar. Valladolid: Edicibn de Fco. Pino, 1956. 

Clamor; Tiempo de historia.  Maremagnum. Buenos Aires: . Sudamericana, 

La Venus de Itdlica. 

Lugar de LBzaro. Mdlaga: Dardo, 1957. 

Viviendo y otros poemas. Barcelona: Seix Barral, 1958. 

E l  abanico de Solita. Cambridge, Massachusetts: Edicibn privada, 1960. 

Historia natural. Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans, 1960. 

1957. 

M81aga: Ed. de Rafael de Lebn, 1957. 

Clamor; Tiempo de historia. . . . Que van a dar a1 mar. Buenos Aires, 
Sudamericana, 1960. 

Anita. Edicidn de Javier Solorugen, 1961. 

- F1 ores. Val 1 ado1 id , 1961 . 
Segu’n l a s  horas. Rio Piedras: Editorial de l a  Universidad de Puerto 

Rico, 1962. 

Las tentaciones de Antonio. Santander: Pablo Bel trBn de Heredia, 

Clamor; Tiempo de historia.  A l a  altura de l a s  circunstancias. 

editor,  1962. 

Buenos 
A 
Suite Italienne. Milan: All’Insegna dei Pesce d’Orq 1964. 

TrBboles. Santander: La i s l a  de 10s ratones, 1964. 

Seleccidn de poemas. Madrid: Gredos, 1965. 

Homenaje; Reunidn de vidas. Milan: All’Insegna del Pesce d’Oro, 1967. 

Aire Nuestro. Cdntico. Clamor. Homenaje. Milan: A l l  ’Insegna del 
Pesce d’Oro, 1968. 

Gui  rnal da civil.  

Y otros poemas. Buenos Aires: Muchnik, 1973. 

Convivencia. Madrid: Turner-Trece de Nieve, 1976. 

Cambridge , Massachusetts : Hal ty  Ferguson , 1970. 



icro- 

Press, 
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MIGUEL HERNANDEZ GILABERT 

1910 Nace el  30 de octubre en Orihuela, provincia de Alicante. 

1924 Estudia en el Colegio de Santo Doming0 de Orihuela. 

1925 Abandona sus estudios formales para atender a1 rebaiio de su padre. 

Lee en l a  biblioteca piiblica obras de 10s cl6sicos espailoles, 

Darfo, Machado, Juan Radn J i d n e z  y Gabriel Mirb. 

primeros versos en el peribdico local E l  Pueblo. 

En un viaje a Madrid toma contact0 por primera vez con 10s poet 

del grupo del 27. 

Publica sus 

931 

,.,.a .. .. ,. .. . . . .a . - . a  . .  . .  

1 

l r x  vueive a ur;nueia y Dajo ia inriuencia ae su amigos gongoristas 

(Alberti, G u i l l e n ) ,  compone 10s poemas de Perito en Lunas, que 

publica e l  aiio siguiente. 
- - .  . _ . -  - .  . --. . -  

nueva obra en l a  Universidad Popular de Cartagena. Alentado 1 

iatro clSsico. 

mbra de lo  que eras. 

Escribe el auto Quien t e  ha visto y quien t e  VI 

. -. .. - -  . .  

de 

Mad 
- 

su , 

Mor1 

su 

edi 

1935 

Y S' 

1933 Por invltacidn de Carmen conde y Antonio Oliver, da lectura de su 

lor su 

amigo Kamn a i j e  (dose marin wmerrez)  connnua sus ieczuras del 

t: L Y .  

S( - 
1934 Conoce a dosetina wanresa y su amor por el ra se convierte en una 

fuente de inspiracibn poetica que se evidencia en sus obras Imdgen 

t u  hue1 ide en 

r i d  y t,uwu4u a s b s s b u ,  ,., us vuas lla.l us uuaatu.  ,strecha 

amistad con 10s poetas mat 

uda y Aleixandre, alejdndose ae i a  inriuencia ae Kamon 31j5 y 

revista neo-catdica, E l  Gallo Crisis. Edita su auto en l a  

torial Cruz y Raya de Jose Bergamin. 

ca , 

10s problemas politicos 

ociales. 

la, E l  s i lbo vulnerado y El rayo que no cesa. Res 
, r s h a i a  en- c a e r a C s r i n  A a  .Inez Mar?. rla Pnccin C 

drileiios y especialmente con Lor 
_ _  > .  . _  ._ 1 n. I -1 

Muere su amigo S i j e .  Crece su in te r& por 

as 
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1936 Aparece E l  ray0 que no cesa en l a  coleccibn "Hbroe." 

El  labrador de mbs aire.  A1 e s t a l l a r  l a  guerra ingre 

Escribe 

!sa en el 

Ejerci to Republ icano. 

1937 Se casa con Josefina Manresa. Escribe Teatro en l a  $ 

Participa en el Congreso de Escritores de Valencia. 

para a s i s t i r  a1 V Festival de Teatro Sovibtico y a l a  

por Londres y Parfs. Publica Viento del Pueblo. Nac 

hijo. 

1938 Muere su primer h i  j o  antes de cumplir u n  aiio. 

E l  hombre acecha que queda sin encuadernar cuando l a  

en manos de las tropas nacionalistas. 

Se i m p  

1939 Nace su segundo hijo. En un intento de escapar a Por 

capturado y encarcelado. Pasa por 10s presidios de H 

y Torrijos (Madrid). Por gestiones de Neruda y otros 

libertad pravisional, pero a1 volver a su pueblo es d 

nuevo, y trasladado a l a  Prisidn del Conde d e  Toreno 
.,..e c . . .  * .  

luerra. 

Viaja a Rusia 

I vuelta pasa 

:e su primer 

irime su libro 

imprenta cae 

tugal es 

luelva, Sevilla, 

es puesto en 

letenido de 

(Madrid). 

I Y ~ U  t s  juzgaao y conaenaao a muerte, sentencia que se conmuta por la de 

treinta aRos de cdrcel. 

1941 Es traslado a l a  cdrcel de Alicante. 

1942 Muere en la cdrcel de tuberculosis. 

Poesia : 

Perito en lunas. Murcia: Sudeste, 1933. 

Perito en lunas. Poemas de adolestencia. Otros poemas. 
1963. 

Buenos Aires: 

El rayo que no cesa. Madrid: Hgroe, 1936. 

El ray0 que no cesa v otros Doemas. Buenos Aires: De mar a mar, 1944- 
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El  rayo que no cesa. Madrid-Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1949. 

. Madri d-Buenos A i  res : Espasa-Cal pe, 1959. 

. Madrid-Buenos A i  res : Espasa-Cal pe, 1966. 

. Madrid-Buenos A i  res : Espasa-Cal pe, 1969. 

. Mzdrid-Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1977. 

E l  ray0 que no cesa. Viento del pueblo. E l  s i lbo vulnerado. Buenos 

Viento del pueblo. Valencia: Ediciones de Socorro Rojo Internacional 

Aires: Losada, 1963. 

1937. 

. Buenos Aires: Lautaro, 1957. 

. Barcelona: Lumen, 1977. 

Sin0 sangriento y otros poemas. La Habana: E l  Ciervo Herido, 1939. 

Seis poemas ingditos y nueve mds. Alicante: Grdficas Gutemberg, 1951 

Obra escogida. Madrid: Aguilar, 1952. 

Cancionero y romancero de ausencias. Buenos Aires : Lautaro, 1958. 

. Barcelona: Lumen, 1977. 

Cancionero y romancero de ausencias. Otros poemas. E l  hombre acecha. 

Obras Completas. Buenos Aires: Losada, 1960. 

Buenos A i  res : Losada, 1963. 

. (2a ed.) Buenos Aires: Losada, 1973. 

(ed. de Leopoldo de Luis) Madrid: Alfaguara, 1968. Poemas de amor. 

. Madrid: Alianza-Alfaguara, 1974. 

Poemas sociales de guerra y de muerte. Madrid: Alianra, 1977. 

Poesia y prosa de guerra y otros textos olvidados. Madrid: Ayuso, 19; 

Obra podtica completa. (ed. de Leopoldo de L u i s  y Jorge Urrutia) Madr 
Zero, 1977. 

Teatro: 

Quien te ha visto y quien t e  ve y sombra de l o  que eras. Madrid: C r u i  
y Raya, 1934. 

r7. 

-id: 



37. 

k i d :  
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CONCHA MENDEZ CUESTA 

1898 Nace en Madrid. 

1926 Publica su primer l ibro de paesias, Inquietudes, dedicado 

1928 Aparece su segunda obra po6tica, Surtidor. 

1929 Comienta una estancia en l a  Argentina que dura dos aiios. 

1930 Publica en Buenos Aires 10s poemas de Canciones de mr y t 

1931 Federico Garcia Lurca l a  presenta a1 poeta malagueiio Manue 

guirre. Aparece su obra teatral  E l  personaje presentido. 
rnqr, c- --__ _ _ _  niA-7 _-..: __-... I..-&.... :..-+..?-.. ..__ :...........c.. -- 

” - -  
de l a  cal le  Viriato, donde publican l a  revista 3 

1933 Muere su primer hijo. Comienza su estancia en Lor 

con Altolaguirre l a  revista biling6e 1616. 
1935 Nace en Londres su hija Paloma. De vuelta a Madr: 

Altolaguirre l a  ser ie  poBtica “HCroe“ y l a  revistz 

para l a  Poesfa. 

19% Paca l a  niinrra r i v i l  en Madrid v Rarralnna. 

a Alberti. 

:ierra. 

!l Altola- 

- 

IYJL JC Laaa sun wi~uiauutt~i -c:  Y JUIIWS tttsuaiaii utia i i i i ~ l r r ~ t u a  eii SU CaSa 

*be. 

idres donde publica 
- 

id imprime con 

I Caballo Verde 

.--- . ..-- .- a”-. . .. -.. , , _.. ..--. .- , --. __._.,__ 
1939 Se exil ia de Espaira junto con su hija. 

poeta Paul Eluard. Reunidn con Altolaguirre y salida hacia Mexico. 

A causa de una enfermedad de su hija,  10s Altolaguirre desembarcan 

en La Habana donde residen varios aiios. Publica a l l i  10s poemas de 

Lluvias enlazadas y el auto sacramental E l  soli tario.  

Vive en Paris en casa del 

1943 Traslado a MCxico donde reside en la actualidad. 

1944 Publica en MBxico dos l ibros de poesia, Sombras y sueiios y Villancicz 
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Poes fa : 

Inquietudes. Madrid, 1926. 

Surtidor. Madrid: Imprenta Argis, 1928. 

Canciones de mar y t t e r r a .  Buenos Aircs: Talleres Grdficos L. J. ROSSO, 

Vida a vida. Madrid: La Tentativa Poetica, 1932. 

Niiio y sombras. Madrid: HCroe, 1936. 

Lluvias enlazadas. La Habana: La VerBnica, 1939. 

Sombras y sueiios. Mexico: Rueca, 1944. 

Villancicos de navidad. MBxico: Rueca, 1944. 

Espaiia. 

Antologfa poetica. Mexico: Joaqufn Mortiz, 1976. 

Vida o rfo. 

1930. 

Teatro: 

Historia de un taxi. (Argument0 cinematogrbfico). Madrid: Durcazcal-H. 
Gonzdlet, 1927. 

E l  personaje presentido Y el dngel cartero. Madrid: , CIAP, 1931. 

El  carb6n y l a  rosa. (Teatro infanti l) .  Madrid: Imprenta de Manuel 
Altolaguirre y Concha Mhdez, 1935. 

. (2: ed.) La Habana. 

E l  sol i tar io;  misterio en un acto. (Auto sacramental). La Habana: La 
Ver6nica, 1941. (Prblogo de MavTa Zambrano.) 
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RICARDO E. MOLINARI 
> 

1898 Nace en Buenos Aires. 

1915 Colabora en l a  revista l i t e r a r i a  La Nota. 

1924 Se incorpora a1 grupo l i t e r a r io  que gira alrededor de l a  revis, 

Martfn Fierro y que incluye a Borges, Gonza’lez Lanuza, Oliveric 

Girondo y Leopoldo Marechal . 
1933 Conoce a Lorca en Buenos Aires. E l  poeta granadino i lustra  do! 

1 i bros suyos. 

1934 Pasa una temporada en Madrid donde conoce a 10s poetas espaiiolc 

amigos de Lorca. 

Poesia : 

E l  imaginero. Buenos .4ires: Proa, 1927. 

. _- E l  pez y l a  mantana. Buenos Aires: Proa, 1929. 

Panegirico de Nuestra Seiiora de Lujbn. Buenos Aires: Proa, 1930. 

- Delta. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1932. 

Hosterfa de l a  rosa y el  clavel. 

- Nunca. Madrid: Ediciones Hbroe, 1933. 

Canciones de Principe de Vergara. Buenos Aires: Francisco A. Colomb 

Buenos Aires: Francisco A. Colomba 
1933. 

1933. 

. Buenos Aires: Ediciones Astro y Espina, 1935. Libro de 
Paloma. 1934. 

E l  desdichado. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1934. 

~~ Una ~ r o s a a r a  Stefan George. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 19 

E l  tabernaculo. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1934. 

Epistola satisfactoria.  Buenos Aires: Edicidn del autor, 

La t ierra  Y el heroe. Buenos Aires: Edicidn del autor, 15 

1335. 

336. 

ta 

J 

!S 

10 Y 

1 la i 

134. 
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- Nada. Suenos Aires: Edicidn del autor, 1937. 

Elegfas. Buenos Aires: Ediciones de l a  Asociacidn Cultural Arneginho de 
Lujbn ,  1937. 

La muerte en l a  llanura. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1937. 

Elegias de las  a l t a s  torres. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1937. 
(Contiene varios t i tu los  ya publicados en ediciones limitadas: Libra 
de l a  paloma, Cancionero de Principe de Vergara, Una rosa para Stefan 
George, El desdichado, Eleqia, Nunca, Epistola sat isfactor ia ,  !& 
muerte en la  llanura, Casida de la  bailarina.) 

00s sonetos. Buenos Aires: Edici6n del autor, 1939. 

Cinco canciones de amigo. 

Elegfa a Garcilaso. Buenos Aires: Edicidn del autor, 1939. 

La corona. Buenos Aires: Edicidn del autor, 1939. 

Libro de l a s  soledades del poniente. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 

Buenos Aires: Ediciones de Angel Gulab, 1939. 

1939. (Reane las  siguientes obras: Anacleta, 1936; E l  ansioso, 
1937; In finem carminibus, 1938.) 

Odas a o r i l l a s  de un viejo rio.  Buenos Aires: Asociacidn Cultural 
Ameginho de L u j d n ,  1940. 

Cuaderno de l a  madrugada. Buenos Aires: Edicidn del autor, 1940. 

Oda de aniur. Buenos Aires: Edicidn del autor, 1940. 

Seis cantares a l a  meniuria. Buenos Aires: E l  Uriponte, 1941. 

El alejado. Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1943. 

. Buenos Aires: Albatros, 1957. 

Mundos de la madrugada. Buenos Aires: Losada, 1943. (Reiine 10s poemas 
de Hosteria de la  rosa y el clavel, 1933; 
torres,  1937; La corona, 1939; u b r o  delas  soledades del poniente, 
1939 y Odas a or i l las  de un viejo rio,  1940.) 

Elegia de las  a l t a s  

E l  hudsped y l a  melancolia, 1944-46. Buenos Aires: Emec6, 1946. 

Esta rosa oscura del aire.  Buenos Aires: Edicidn del autor, 1949. 

Sonetos a una camelia cortada. Buenos Aires: Edicidn del autor, 1949. 

Sonetos portugueses. Buenos Aires: Edici6n del autor, 1953. 

Dias donde l a  tarde es un pbjaro. Buenos Aires: EmecB, 1954. 



Inscripciones y SOP-. Tucudn: La Torre en Guardia, 1954. 

- Oda. Buenos Aires: Edicidn del autor, 1954. 

Romances de l a s  palmas y 10s laureles. Buenos Aires: Edicfones E l  
Mangrul 1 0 ,  1955. 

Cinco canciones a una paloma que es el alma. Buenos Aires: Edict6 
autor, 1955. 

n del 

Inscripciones. 1955. 

Elegfa a l a  muerte de un poeta. 

Oda a l a  pampa. Buenos Aires: Edicidn de Federico Vogelius, 1956. 

Oda. Buenos Aires: Edicidn manuscrito del autar. 1956. 

1955. 

Unida noche. Buenos Aires: Emecd, 1957. 

Poemas a un ram0 de l a  t i e r r a  purpbrea. Montevideo: Cuadernos Jul 
Herrera y Reissig, 1957. - 

Arboles mertas. Buennz Airmzr Fdirinnmc Cnlnmhn-racianna 10~;n 
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JOSE MORENO VILLA 

1887 Nace en M81aga el 16 de febrero. Estudia el bachillerato en el 

colegio jesuita E l  Palo. 

1904 Inicia un period0 de  estudios de Ciencias Quimicas en Alemania. 

1910 De vuelta a Madrid, inicia l a  carrera de Historia. Trabaja en l a  

Secci6n de Bellas Artes y Arqueologia del Centro de Estudios 

HistBricos. 

1913 

1916 

1921 

1922 

1924 

1927 

1931 

1933 

1935 

1939 

1955 

Publica su primer l i b r o  de poemas, Garba. 

Trabaja en l a  Editorial Saturnino Calleja de Madrid. 

Ocupa el cargo de Bibliotecario del Insti tuto Jovellanos de Gijbn 

donde edita un catdlogo de dibujos del insti tuto.  

Vuelve a Madrid donde ocupa el cargo de bibliotecario de l a  biblio- 

teca de l a  Facultad de Farmacia. 

Comienza su carrera de pintor. 

Dirige l a  revista Arquitectura entre 1927 y 1933. Viaja a 10s 

Estados Unidos. 

Es nombrado director del Archivo de Palacio en Madrid. 

Viaja a Buenos Aires enviado por l a  Junta de Relaciones Culturales 

del Ministerio del Estado para dar una ser ie  de conferencias en l a  

Exposici6n del Libro Espaiiol . 
Inicia una ser ie  de trabajos periodisticos d e  cr i t ica  a l a  sociedad 

espaiiola ti tulada "Pobreteria y locura" que aparece en la prensa 

diaria madrileiia. 

A1 finalizar l a  guerra c iv i l ,  se  exil ia en Y6xico donde une su 

labor de poeta y pintor con l a  de cr i t ic0 de ar te  realizando varios 

estudios sobre escul tura y arquitectura mexicana. 

Muere en Mexico. 
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Poes fa : 

- Garba. Madrid: Imprenta J. F. Zabala, 1913. 

E l  pasajero. Madrid, 1914. 

Luchas de "Pena" y "Alegrfa" y su transfiguraci6n. Madrid: 1915, 

Evoluciones. (prosa y verso.) Madrid: Calleja, 1918. 

Florilegio. San Jose de Costa Rica: Garcfa Monge y Cfa., 1920. 

Colecci6n. Madrid: Caro Raggio, 1924. 

Jacinta l a  pelirroja. Mdlaga: Litoral, 1929. 

. (edicibn facsfmil) Madrid: Turner, 1977. 

Carambas. Madrid: Helios, 1931. 

Puentes que no acaban. Madrid, 1933. 

Salon sin muros. Madrid: Heroe, ?936. 

Puerta severa. Mexico: Tierra Nueva, 1911. 

La noche del verbo. Mexico: Tierra Nueva, 1941. 

1938-1947; Garba, 1913; E l  Pasajero, 1914; Luchas de Pena y 
1915; ColecciBn, 1924; Jacinta l a  pelirroja,  1929; Carambas, 
Puentes que no acaban, 1933; Saljn sin muros, 1936; Romances 
Guerra C i  vi 1 , 1936-33 : 

Voz en vuelo a su cuna. Miilaga: E l  Guadalhorce, 1961. 

. Mexico: Ecuador Oo, 0'  , 0" , 1961. > 

Prosa : 

Patraiias. (cuentos) Madrid: Car0 Raggio, 1921. 

La comedia d e  un timido. Madrid: Imprenta Ciudad Lineal, 1924. 

Pruebas de Nueva York. M81aga: Sur ,  1927. 

Cornucopia de Mexico. Mexico: La Casa de Espaiia en Mexico, 1940. 

. (2a ed.) Mexico: Porrua y Obreg6n. 

i de la 
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Doce manos mexicanos. Mexico: R. Loera y Chavez, 1941. 

Vida en claro.  (Autobiograffa) Mexico: E l  Colegio de Mexico, 1944. 

. Mexico: Fondo de Cultura Econbmica, 1976. 

Pobreterfa 5 locura. Mexico: E d i t o r i a l  Leyenda, 1945. 

Lo que sabfa m i  loro.  (Col. f o l k l 6 r i c a  i n f a n t i l )  Mexico: L i tografTa 
E l  C r o m o ,  1945. 

. Madrid: Alfaguara, 1977. 

I -..,.-A- % i..=.. A- 1 %  r-....  ai%^^ e-%., I ..:- A- I -JL DS--..-- ~eyeiiuu a aart uuaii UF: i a  W U L ,  uarciraau, rray ~ u r a  uc ~ e u i i ,  ~ec.c(ucr, 
Ruben Dario, Juan Radn Jimenez, Jorqe Guil len, F. Garcia Lorca, 
Antonio Machado, Goya, Picasso. Mexico: E l  Colegio de Mexico, 
1944 y 1946. 

Los autores como actores. Mexico: E l  Colegio de Mexico, 1951. 

. Mexico: Fondo de Cultura Econbmica, 1976. 

Estudios sobre e l  ar te:  

Veldzquez. Madrid: Calleja, 1920. 

Dibujos del I n s t i t u t o  Jovellanos de G i  j6n. (cat i logo)  Madrid: Imprenta 
Artes de l a  I lustraciBn, 1926. 

Locos, enanos, negros y nii ios palacieqos; gente de placer que tuvieron 
10s Austrias en l a  cor te  espaiiola desde 1563-1700. Mexico: 
de Ecpaiia en Mexico--Edi t o r i a l  Presencia, 1939. 

La Casa 

La escul tura co lon ia l  mexicana. Mexico: E l  Colegio de Mexico, 1942. 

LO mexicano en l a s  artes D!bsticas. Mexico: E l  Colegio de Mexico, 1948. 
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PABLO NERUDA 

1904 

1907 

1910 

1917 

1918 

1920 

1921 

1923 

1924 

Nace el 12 de jul io  en Parral el niiio Ricardo Eliecer Neftall 

Reyes Basoalto. Su madre mere  poco despugs. 

Se traslada con su padre y madrastra a1 pueblo de Temuco. 

Ingresa en el Liceo de Hombres donde permanece hasta terminar 

estudios en 1920. 

Aparece su primera publicacidn. un art iculo en el periddico 

Maiiana de Temuco. 

En l a  revista Corre-Vuela de Santiago publica su primer poema 

Adopta definitivamente el nombre "Pablo Neruda" para sus pub1 

ciones. Gana el premio de l a  Fiesta de Primavera en Temuco. 

Se traslada a Santiago donde comienza l a  carrera de profesor 

franc& en el Insti tuto Pedagdgico. Colabora con poems en v 

revistas 1 i terarias estudiantiles. 

Aparece Crepusculario, su primer 1 ibro de poesia. 

Publica l a  primera edicidn de Veinte poemas de amor y una can 

desesperada . 
1925 Oirige l a  revista Caballo de bastos y da a l a  publicacidn Ten 

del hombre infinito. Continu'a su vida bohemia de estudiante. 

1926 Aparecen Anillos y E l  habitante y su esperanza. Publica la v 

definitiva de Crepusculario. 

1927 Es nmbrado cdnsul en Rangu'n, Binania. 

Treduce a Ril ke. 

En rumbo a este des: 

conoce a Buenos Aires, lisboa, Madrid, y Paris. 

en La NaciBn de Santiago. 

1928 Se traslada a1 consulado de Colombo, Ceildn. 

1929 Asiste a1 Congreso Panhindu' en Calcutta. 

Publica crdn 

i 

' sus 

.a - 

ica- 

de 

arias 

cio'n 
_c 

tativa 

ersio'n 

i no 

icas 



1930 Ocupa el puesto consular de Batavia, Java. Aparecen t res  poemas 

suyas en l a  madri1eRa Revista de Occidente. Se casa con Maria 

Antonieta Hagenaar. 

1931 Ocupa el puesto consular en Singapur. 

en l a  Tierra. 

por'primera vez a Federico Garcia Lorca. 

Se traslada a Buenos Aires como cbnsul y a l l i  co 

1916 Paca a itn niiecfn cnncirlar en Rarrolnna v ec rerihirln rnlirrncamn 

entre 10s pci-tas y escritores madrileiios. Nace en Madrid su hi3a 

Malva Marina. Conoce en casa de Carlos Morla Lynch l a  que seria SI 

segunda mujer, Delia del Carril. 

107F Fc f rac la r la r ln  a1 rnnctharln rln M a r l r i d  I n c  nnnfae A n  7 a  r a n i f a 1  1n 

rinden homenaje con l a  publicacibn de sus "Tres cantos materiales." 

Aparece l a  segunda edici6n de Residencia en l a  Tierra en las  edicion 

de Cruz y Raya. Dirige la revista Caballo Verde para la Poesia. 

donde con Nancy Cunard edita una revista Los poetas del mundo 

defienden a1 pueblo espaiiol. Se separa de Maruca Hagenaar. 

1937 Participa en Paris en el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a Espaiia. 

Vuelve por dltima vez en su vida a Espaiia para a s i s t i r  a1 Segundo 

Congreso de Escritores. 

el coraz6n y preside l a  Alianza de Intelectuales para la Defensa de 

la Cultura. 

1938 Mueren su padre y su madrastra. 

Regresa a Chile donde publica Espaiia en 

\ 

I Y ~ Y  t i  gobierno ae Agulrre Ceraa re nombra consul para l a  emigracion 

espafiola. 
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1940 Ocupa el puesto consular en H6xico. 

1942 Muere en Europa su hija Malva Marina. 

1943 En el viaje de regreso a Chile, conoce Panamb, Colombia y las 

ruinas de Machu Picchu en el Peru'. 

1945 Es elegido senador de la rep9blica por las  provincias de Tarapac 

y Antofagasta. Recibe el Premio Nacional de Literatura. Ingres 

en el Partido Comunista de Chile. Viaja a Brasil, Argentina y 

1946 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1354 

1955 
1 acc 

Uruguay. 

Conoce a Matilde Urrutia. Adopta legalmente el nombre "Pablo 

Neruda. 'I 

Pronuncia en el senado su celebre discurso "Yo acuso." Los tri- 

bunales ordenan su desafuero como senador y su detencibn. Pasa 

la cl  andestini dad. 

Sale de Chile. Asiste a1 Primer Congreso Mundial de Partidarios 

l a  Pat. Viaja a l a  URSS, Polonia, Hungrfa y luego a M4xico. 

Aparece en M6xico su Canto General. 

Parfs y Nueva Delhi acompaiiado por Matilde Urrutia. Recibe el 

Premio Internacional de la Paz por s u  poema "Que despierte el 

1 efiador . 'I 
Viaja a I t a l i a ,  Moscij, Praga y a l a  Repu'blica Popular China. 

Aparece anbnimamente Los versos del capitbn. 

Recibe el Premio Stalin de l a  Paz. 

Publica sus Odas elementales y Las uvas y el  viento. 

Se separa de Delia del Carril. 

Viaja a Guatemla, Praga, 

n..-rrr.. N ......- - -A- --I &-la.- 

B 

a 

a 

de 

m, 

I ~ J U  war  ELE i iucva> uua> e I ~ I I I ~ I I  La I ea. 

1957 Primeras ediciones de sus Obras Completas y Tercer l ibro de o d e  

Vuelve a vi jares de Oriente. 
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1958 Participa en las campan'as electorales y publica Estravagario. 

1959 En Venezuela conoce a Fidel Castro. Publica Navegaciones y regresos 

y Cien sonetos de amor. 

1960 Aparece CanciBn de gesta, elogio de l a  revolucibn cubana. 

1961 Es nombrado miembro correspondiente del Insti  tuto de Lenguas Romances 

de la Universidad de Yale. Aparecen Las piedras de Chile y Cantos 

ceremoni a1 es. 

1962 Publica Plenos poderes. Viaja por I t a l i a ,  Francia, Bulgaria y l a  

URSS . 
1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Aparece Memorial de Isla Negra. 

Reside en Europa. 

sidad de Oxford. 

Asturias escribe Comiendo en Hunqrfa. 

Viaja a 10s EEUU invitado por el PEN Club. Da recitales en Nueva 

York, Washington y Berkeley. Se casa con Matilde Urrutia. Publica 

Arte de pdjaros y recibe el Premio Atenea, de l a  Universidad de 

ConcepciBn. 

En Ita1 i a  es otorgado el Premio Internacional Viarreggio. Aparecen 

La bacarola y Fulgor y muerte de Joaquin Murieta, su finico drama. 

Publica Las manos del dia y comienza a colaborar en l a  revista 

Ercil 1 a. 

Es designado miembro de l a  Academia Chilena de l a  Lengua. 

l a  nominacidn como candidato a l a  presidencia de Chile. 

Renuncia su candidatura a favor del doctor Salvador Allende. Publi- 

ca La espada encendida y Las piedras del cielo. 

Es designado embajador de Chile en Francia. El 21 de octubre recibe 

el Premio N6bel de Literatura. 

Es nombrado doctor honoris causa en l a  Univer- 

Pasa temporadas en Budapest y con Miguel Angel 

Recibe 



vuelve a 

il- ~ ..ascimento, 
1924. 

Tentativa del hombre infinito.  Santiago: Nascimento, 1925. 

E l  habitante y su esperanza. Santiago: Nascimento, 1926. 

Anillos. Santiago: Nascimento, 1926. 

E l  hondero entusiasta. Santiago: Empresa Letras, 1933. 

Residencia en l a  Tierra. Primera edicidn privada, 1933. 

. 2 Vols. Madrid: Cruz y Raya, 1935. 

Espaila en el coraz6n. Santiago: Ercil la,  1937. 

Las furias y l a s  penas. Santiago: Cruz del Sur, 1947. 

Tarcera Residencia er: l a  Tierra. Buenos Aires: Losada, 1947. 

Canto General. MBxico: Oceano, 1950. 

Los versos del capitbn. Buenos Aires: Losada, 1954. 

Las uvas y el viento. Santiago: Nascimento, 1954. 

Odas elementales. Buenos Aires: Losada, 1954. 

Nuevas odas elementales. Buenos Aires: Losada, 1955. 

Tercer l ibro de las  odas. Buenos Aires: Losada, 1957. 

Estravagario. Buenos Aires: Losada, 1958. 

Navegaciones y regresos. Buenos Aires: Losada, 1959. 

Cien sonetos de amor. Buenos Aires: Losada, 1960. 

Cancion de gesta. La Habana: Ministerio de Educacidn, 1960. 
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Las piedras de Chile. Buenos Aires: Losada, 1961. 

Cantos ceremoni a1 es . Buenos A i  res : Losada , 1961. 

P1 enos poderes . Buenos A i  res : Losada, 1962. 

Memorial de I s l a  Negra. Buenos Aires: Losada, 1964. 

Arte de pdjaros. Santiago: Sociedad de Amigos del Arte Contempordneo, 

Una casa en l a  arena. Barcelona: Lumen, 1966. 

La bacarola. Buenos Aires: Losada, 1967. 

1966. 

Las manos del dfa. Buenos Aires: Losada, 1968. 

F in  de mundo. Santiago: Sociedad de Arte Contempordneo, 1969. 

_. Aiin. Santiago: Nascimento, 1969. 

La espada encendida. Buenos A i  res : Losada , 1970. 

Las piedras del c ie lo .  Buenos Aires: Losada, 1970. 

Geografia infructuosa. Buenos Aires: Losada, 1972. 

- Inci tac idn  a1 n ixon ic id io  y alabanza de l a  revolucibn chilena, 1973. 

La rosa separada. Buenos Aires: Losada, 1974. 

Jardin de invierno. Buenos Aires: Losada, 1974. 

- 2000. Buenos Aires: Losada, 1974. 

E l  corazdn amari l lo. Buenos Aires: Losada, 1974. 

L ib ra  de l a s  preguntas. Buenos Aires: Losada, 1974. 

E l  egia. Buenos A i  res : Losada , 1974. 

E l  mar y l a s  carnpanas. Buenos Aires: Losada, 1974. 

Defectos escogidos. Buenos Aires: Losada, 1974. 

Drama : 

Fulgor y rnuerte de Joaquin Murieta. Santiago: Zig-Zag, 1967. 
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LEOPOLDO PANERO TORBAOO 

1909 Nace el 17 de octubre en Astorga (Lebn). Cursa el bachillerato 

en el Colegio de 10s Hermanos de l a  Doctrina Cristiana en San 

Sebastibn. 

Madrid y Salamanca, carrera que finaliza en l a  Universidad de 

Ovi edo . ‘ 

Inicia l a  carrera de derecho en las  universidades de 

Fctitdia lenaita v l i t a r a t t i m  franceca en l a c  iinivavciriarlnc de Tnitrc 

y Portiers, y lengua y l i teratura  inglesa en l a  Universidad de 

Cambridge. Colabora en las revistas 1 i terarias mbs destacadas de 
I 

l a  epoca: Nueva Revista, Noreste, Sudeste, Briijula, Isla,  Literatura, 

Hoja Literaria, etc. 

1937 Muere su hermano Juan, tambien poeta, en l a  guerra c ivi l .  

despues de l a  contienda se casa con l a  escritora Felicidad Blanc. 

1944 La revista Escorial publica una edici6n limitada de su obra !& 

Poco 

estancia vacia. 

1945 Su l ibro Versos del Guadarrama, que comprende poemas escritas entre 

1930 y 1939, aparece publicada en l a  revista madrilefia Fantasia. 

1949 Recibe el Premio Fastenrath de la Real Academia Espafiola por su 

l ibro Escrito a cada instante. 

1953 Aparece su Canto personal (Carta perdida a Pablo Neruda) que es 

galardonado con el Premio Nacional de Poesia Jose Antonio Primo de 

Rivera. 

ellos: director del Insti tuto Espaiiol de Londres, director del 

Departamento de Cooperacibn Intelectual del Insti tuto de C u l  tura 

Hispbnica, Secretario General Permanente de las  Bjenales Hispano- 

En l a  epoca de la posguerra ejerce varios cargos, entre 

americanas de Arte y Secretario General del Musec! de Arte 
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Contempordneo de Madrid. Colabora en l a  prensa espafiola e h 

noamericana; escribe c r f t i c a  l i t e r a r i a  en l a  r e v i s t a  Blanco 

w, ocupa e l  cargo de Di rector  e d i t o r i a l  de Selecciones d 

Reader's Digest. 

1962 Muere en Astorga e l  27 de agosto. 

Poesia : 

La estancia vacfa. Escorial, Madrid, 1944. 

Versos del Guadarrama (1930-1939). FantasL. Madrid, 1945. 

Escr i to  a cada instante. Madrid: Cul tura Hispdnica, 1949. 

. Madrid: Bullbn, 1963. 

Canto personal (Carta perdida a Pablo Flerudar. Madrid: Cultura H 

PoesTa 1932-1960. Madrid: Cultura Hispdnica, 1963. 

Obras com le tas  Vol. I. Madrid: Edi tora Nacional, 1973. ( I n c l  ---%- adem s de l a s  obras ar r iba  citadas: Primeros poemas, Episto 
para mis anigos y enemigos mejores, Navidad en Caracas, Siet 
poemas, Desde e l  umbral de un sueiio, Romances y canciones, 
puerta, Poemas ingdi tos,  Poemas p6stumos, Versiones poeticas 

nica, 1953. 

Antologia. Barcelona: Plaza y Jan&, 1973 y 1977. 

Prosa: 

Obras completas. Vol. 11. Madrid: Edi tora Nacional , 1973. (Con, 
obras de Panero en prosa.) 

iispa- 
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FELIX PITA RODRIGUEZ 

1909 Nace en Bejucal, provincia de La Habana, Cuba. 

1936 U r r i a  n e t n  aiin en Aan a e n n r w a m  ciic nnscfac a +rsudc An ccl?ahcl..s_ 

clones en el suplemento l i t e r a r i o  de Diario de l a  Marina y mds 

tarde en Revista de Avance, Bohemia y Atuei, Dublicacidn de van- 

guardias que funda con Enrique Delahoza. A 10s veinte aiios viaja 

a Europa; vive en Francia, Espaiia, Belgica, I t a l i a  y Marruecos. 

1938 Se solidariza con l a  Repu'blica durante l a  guerra c iv i l  y figura 

en el tomit6 de redaccidn del periddico "Voz de Madrid" de Paris 

junto con Antonio Machado, Jose Bergamin, Ramdn J. Sender y 

Victoria Kent. 

1940 Vuelve t La Habana donde se dedica a1 periodismo. 

y colabora en revistas de vanguardia. 

Escribe cuentos 

1946 Recibe el Premio Nacional de Literatura Herndndez Catd. 

1980 En l a  actualidad es miembro de l a  Unidn de Escritores de Cuba y 

colaborador asiduo en su revista,  Gaceta de Cuba. 

Poesia: 

Corcel del fuego. La Habana: Coleccidn Cofre, 1948. 
I - -  -.-*-1--- m_---_ L - 1 -  __._ 1_.- . -  I I - L .  . .. .. . .. ...e. 

. 3a ed. aumen. La Habana: Empresa Consolidada de Art 
Grdficas, 1963. 

u s  cromcas; roesia Dajo consiona. La naoana: La ierruiia,  I Y O I .  

- .es 

L as noches. La Habana: La Tertulia, 1964. 

Cuentos : 

San Abul de Montecallado. Mexico: Talleres Bartoloid Casta, 1945. 

Tobias. La Habana: Editorial Lex, 1955. 

Cuento 1960. 
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1899 i1as.e eii ivaiaya e i  -+ ue IIIQILU. wiiipar~e ius ~ ,LUUIUS pr-iiiiariOS con 

el joven Vicente Aleixandre. Su salud precaria le obliga a largos 

perfodos de reposo. A 10s quince aiios pasa a l a  "Pequeiia 

Residencia' del Instituta Libre de EnsenaEta en Madrid aara corn- 

Lr 10s estudios secundarios. Ingresa en l a  Universida 

d en l a  Facultad de Ciencias. Conoce a Lorca, Buiiuel 

I en l a  Residencia de Estudiantes donde reside. Debid 
. .  .a . .  

r-- - . . - - . . - . - - - . - . . - - . -- - - - . - . - - - -. .- - . . -. .- - -. . . .- -. . - 

p l  eta d de 

Madri y Moreno 

V i l l a  o a una 

enfermeaaa puimonar, pasa una temporaaa en un sanatorio suizo donde 

!n l a  

- - 
tacto ;on Picasso y e l  movimiento surrealista.  

. .  ._ . . . . . .  

u ~ ~ ~ v c ~ a i u a u  ci(ciiiaiia ue r i  I U U I Y U  e11 PI iayuvia. v i a j a  a r a r  I D  donde 

tom con 

1926 Despues I 

Mdl aga. 

imprenta 

de ma breve estancia en Iyaaria, vueive a instaiarse en 

P I 

S 1 os 

nacrarlnrac w + raha iar lnrsc  msl an*iaffnc I, acr r iha  c I s c  n r i m a r s c  n n a c T a c  

'ublica l a  revista Litoral con Manuel Altolaguirre en l a  

u r  (hoy Dardo). Crece su intere's por 10s problmas de 

pcabauui Ea J ~8 u v u j m u u n  =a w u i m y u c i w a  J caL.1 IUS aua pi  iwci m a  puca # m a  

de fndole social. 

1933 Colabora en l a  revista Octubre de Rafael Alberti. 

1934 Ante 10s sucesos de l a  Revolucidn de Asturias, se  acentda su 

postura comprometido con el l ibro !.lanto de Octubre. 

1936 En Madrid colabora con Alberti en "Altavoz del frente." 

1937 Evacuado a Valencia, trabaja en l a  revista Hora de Espaiia. Recibe 

el Premio Nacional de Literatura por su l i b re  Destino Fiel. 

1939 Pasa a Francia y luego a Mexico. 

Amistad con muchos intelectuales mexicanos, entre ellos,  Octavio 

Paz. Colabora en el Insti tuto Luis Vives. 

Contintla su labor de poeta. 

1962 Muere en Mexico el 24 de a b r i l .  
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Poes fa : 

- Tiempo; Viente poems en verso. MSlaga: Sur, 1925. 

. MSlaga: E l  Guadalhorce, 1960. 

Canciones del farero. MSlaga: Litoral ,  1926. 

. MSlaga: E l  Guadalhorce, 1960. 

Vue1 ta  . Mdl aga : L i  toral , 1927. 

E l  l lanto subterraneo. Madrid: Hfroe, 1936. 

E l  l lanto en l a  sangre. Romances. 1933-36. Valencia: Edicione! 
Espaiiol as,  1937. 

Cancionero menor para 10s combatientes, 1936-1938. Barcelona: EI 
l i t e ra r ias  del Comisariado del Ejgrcito del Este, 1938. 

. (edicibn facsfmil) Madrid: Hispamerca, 1977. 

Memoria del olvido. Mexico: Seneca, 1940. 

Mfnima muerte. Mexico: Tezontle, 1944. 

Jardfn cerrado. Mexi cc : Cuadernos Ameri canos , 1946. 

. Buenos Aires: Losada, 1960. 

Dormido en l a  yerba-. Hdlaga: Dardo, 1953. 

Antologia (1923-53). Buenos Aires: Losada, 1954. 

RTo natural. Buenos Aires: Losada, 1957. 

Circuncisibn del sueiio. Mexico: Terontle, 1957. 

La sombra abierta. Mexico: Suplemento de Ecuador O", 0 ' ,  0", 19t 

5 

iiciones 

Transparencias. Mdlaga: E l  Guadal horce, 1965. 

Cuerpo perseguido. Barcelona: Labor, 1971. 

ruestas wiiipieLaa I y 1 1 .  rirn~cu; ~ y u i i a r - ,  1 ~ 1 3 .  {LUIILIC 

obras no publicadas anteriormente en l ibro corn Andan 
por el  mundo (1930-1935), No podrdis, La voz cautiva, 
que no alienta (1934-36), Penumbras, Sonoro enigma, C 
l a  mujer, Signos del ser y Cita sin lfmites. 
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ARTURO SERRANO PLAJA 

1909 Nace en San Lorenzo de E l  Escorial. Estudia el bachillerato en el 

Insti tuto Cardenal Cisneros de Madrid. 

1931 Inicia su carrera l i t e r a r i a  con colaboraciones en La Gaceta Litera- 

r i a  y E l  Sol. - -  
in -o  F-..-A- 3 -  -___:-A- # e - ~ -  t i ~  _I_I 2 -  _ _ _  re-+ n _ _ _ _ _ _  .. n-&--:- - - -  

Sdnchez Barbudo. 

1933 Publica su priner libro de poemas, Sombra indecisa. Colabor 

I Y X  runaa ia r e v i s r a  nu.id ~ i r e r d r i d  cun cnriuue ALwaua Y nriwriiu 

a en l a  

i y m  >e iicencia en riiasoTia v Lexras en  ia rdcuiraa  ae maaria. Cola- 

19: 

.I -- - - - - - - - . .  

bora en Frente Literario. 

16 Publica Destierro infinito. A1 e s t a l l a r  l a  guerra se a l i s t a  en el 

52 Regimento del EjGrcito Republicano. Trabaja en la secci6n de - -I* - n__ .- ._ --..-L _ _ _ _  J * _  _ _ _  9 -  " - 2  -__- 2- T - I _ , _ - L . - . _ -  wicura ropuiar  en coiaooracion con ia wiizaza ae inreiecruaies 

Antifascistas repartiendo l ib ros  en el frente del sur. Colabora- 

ciones en E l  mno azul. En el frente del Tajo ndita un peribdico 

Hojas de guerra, 6rgano dcl Partido Comunista de Espaiia. 

1937 EF iinn de  lnz araanizadnres  de l  Canareso de  Escr i tnres  de  Valenci 

Colaboraciones en Hora de Espaiia. 

938 Es herido en l a  batalla del Ebro. Publica E l  hombre y el tr 

939 E l  8 de febrero cruza l a  frontera con Francia y es internado 
. .* * L. I . #. . . . ..L>.l. I- J 

r - - -  - - -- --... r -  -- --..--..-. -- .-.. -- - -_  -,~. .-.._ -- .- 

durante un aii0 en Santiago. Colabora en varias de las rev' 

exil io como Romance (MBxico), Cabalgata (Buenos Aires), ESJ 

Libre (Santiago), BoletTn de l a  Uni6n de Intelectuales ESP? 
- .  . . ,- * ,  . - . I.. .- \ 

abajo. 

en el 

carnnn ~ I P  cnnrpnrracinn \ r -  i.vnripn- haip nara L n i i e  aonae reside 

istas del 

ifioles e 

inaepenaencia ( r a r i s j  y La noveia espanoia (iouiousel. 
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1941 

1945 

1946 

1947 

196i 

1963 

1967 

Se traslada a Buenos Aires. 

crf t ica  del arte. 

Estancia de un aiio en Francia. 

Regresa a Buenos Aires durante un aiio. 

Inicia una larga estancia en Paris que dura hasta 1961. t 

poesia en franc& y castellano. 

Es profesor de l i teratura  espaiiola en l a  Univenidad de W i  

en Madison, E.E.U.U. 

Es profesor en la Universidad de Minnesota, E.E.U.U. 

Se traslada a l a  Universidad de California en Santa Barbar 

donde es profesor. Publica a par t i r  de esta fecha una ser 

trabajos de crf t ica  l i t e r a r i a .  

Publica poesih, cuentos y tri 

._ _ _ -  . _ _  - _ _ _  . 

tbajos de 

:scribe 

isconsin 

-a, E.E.U.U. 

-ie de 

1070 Yiiars i f i n i l a c  A n  iiinin an C I S  paca sn r a l i f m w m i i  

Poesia: 

- Sombra indecisa. Madrid: Hoja Literaria, 1934. 

Destierro infinito.  Madrid: Heroe, 1936. 

E l  hombre y e l  trabajo. Barcelona: Hora de Espaiia, 1938. 

. Madrid: Ediciones de l a  Torre, 1978. 

Chant a* l a  libertg. Argel: Charlot, 1944. 

Les mains f e r t i l e s .  Paris: Charlot, 1948. 

Phokas el  americano. Buenos Aires: Nova, 1948. 

Galope de l a  destinge. Paris, 1954. 

Galope de l a  suerte. Buenos Aires: Losada, 1958. 

La mano de Dios pasa por este perro. 

La cacatu'a atmsferica.  Mbxico: Joaquin Mortiz, 1977. 

(Cadena de blanco-spirituals I 
matar el tiempo corn Dios manda. Madrid: Rialp, 1965. 
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Narrati va : 

Del cielo y del escombro. Biienos Aires: Ediciones Nuevo Romance, 1942. 

Don Manuel del Lebn. Buenos Aires: Emecb, 1946. 

Ensayo y Critica: 

E l  Greco. Buenos Aires: Poseidbn, 1942. 

Realismo espafiol. Buenos Aires: Editorial Phac. 1943. 

Espaiia en l a  Edad de Oro. Buenos Aires: Atlbntida, 1944. 

Escultura espafiola (desde 10s origenes hasta el s iglo x v i i ) .  

Antoloqia de l a s  misticos espaiioles. Buenos Aires: Shapire, 1946. 

Manuel Ortit. Buenos Aires: Poseidbn, 1945. 

Rosario: 
tdi tor ia l  Rosario, 1946. 

E l  a r t e  comprometido y el compromiso en el a r t e ,  y otros ensayos. Barcs- 
lona: Delo's-Ayma, 1967. 

Real ismo mdgico en Cervantes. "Don Quixote" visto desde "Tom Sawyer" y 
E l  idiota." Madrid: Gredos, 1967 y 1971. 
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JOSE MARIA SOUVIRON 

1904 Nace en Mdlaga. Estudios en el colegio de Miraflores del Palo 

donde es compaiiero de Manuel Altolaguirre y &is6 Maria Hinojosa. 

1920 Pasa un periodo de convalecencia en Davos-Platz (Suita) donde 

conoce a1 poeta malagueiio Emilio Prados. 

1922 Patrocinadc por el poeta Jose Maria Hinojosa, publica su primer 

l ibro de poesias Gdrgola en el t a l l e r  de Manuel Altolaguirre. El 

l ibro es favorablemente recibido por Juan Ramdn Jim6nez y Federico 

Garcia Lorca. 

1923 Con Altolaguirre funda l a  revista de poesia Ambos. Es compaiiero de 

Lorca en l a  Facultad de Derecho de l a  Universidad de Granada. 

1928 Aparece su l ibro de poemas Conjunto en l a  coleccidn de "Litoral," 

que merecid elogios de "Azorin" en un art iculo de E. 
Viaja a Paris donde Altolaguirre l e  presenta a algunos de 10s 

poetas surrealistas. 

1933 Inicia su estancia en Santiago, donde desarrolla una fuerte labor 

l i t e r a r i a  escribiendo varias obras de poesia y dando a conocer en 

Chile a la joven poesia espafiola a traves de su Antologia de poetas 

espan'oles. 

1936 Vuelve a Espaiia cuando comienza l a  guerra c iv i l .  

1938 A f inales de este  aiio regresa otra vez a Chile, que seria su 

residencia habitual, salvo estancias cortas en Espaiia, hasta 1953. 

Ejerce l a  docencia como profesor de l a  Universidad Catdlica de 

Chile, y es nombrado Academic0 Honorario de l a  Academia de l a  

Lengua de Chile. Durante es te  periodo escribe varias obras de 

verso y prosa. 

1931 

Se casa y se marcha con su mujer a Chile. 

Pub1 ica su primera novel a. 



403 

1953 Regresa definitivamente a Espaila. Trabaja com director de l a  

Cdtedra Ramiro de Maeztu del Insti tuto de Cultura Hispdnica. 

Escribe libros de poesia, novelas, y ensayo. Se asocia, por amistad 

y por afinidades l i t e r a r i a s ,  a1 grupo de poetas de l a  llamada "gene- 

raci6n del 36" y en especial a Panero, Vivanco, Rosales y Ridruejo. 

1974 Muere en Madrid. 

Poes fa  : 

Gdrgola. Mdlaga, 1922. 

Conjunto. Mslaga: Litoral, 1928. 

Fuego a bordo. Santiago: Nascimento, 1932. 

Plural bel leza. Santiago: Nascimento, 1936. 

Romances americanos. Santiago: Nascimento, 1936. 

Olvido apasionado. Santiago: Ndscimento, 1941. 

Del nuevo amr .  Santiago: Imprenta Universitaria, 1941. 

. Seiial de vida. Madrid: Uguina, 1948. 

E l  coraz6n durante un aiio. Ma'laga: Ediciones Caracola, 1954. 

Las letanias de FBtima. 1954. 

Estancia de l a  hija. M81aga: Dardo, 1957. 

Don Juan el Loco y otros poernas. Madrid: Revista de Occidente, 1957. 

E l  so l i t a r io  y l a  t ierra .  Palma de Mallorca: Papeles de Son hnadans, 
1961. 

E l  desalojado. Madrid: Editora Nacional, 1969. 

PoesTa entera (1923-1973). Madrid: Cultura Hispdnica, 1973. 

Novel a : 

- Rumor de ciudad. 1935. 

La 11.12 no esta lejos.  Santiago: Zig-Zag, 1945. 

-- . Barcel ona : P1 aneta, 1952. 
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Nim. 1--octubre, 1935 

(Pablo Neruda) . . . . . . . . . . .  "Sobre una poesia 

Vicente Aleixandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Robert Desnos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Que 

Ricardo E. Mol inar i  . . . . . . . . . . . . . . . .  "N 

Federico Garcia Lorca . . . . . . . . . . . .  "Nocturn 

Miguel Herndndez . . . . . . . . . . . . . .  "Vecino d 

Rad  GonzZlez Tuiidn . . . . . . . . . . . . . .  "Poem 

Arturo Serrano P la ja  . . . . . . . . . . .  "Estos son 

Leopoldo Panero . . . . . . . . . . . . .  "Pop e l  cen 

Nim. 2--noviembre, 1935 

(Pablo Neruda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lu is  Cernuda . . . . . . . . . . . . . . . .  "Himno a 

Hans Gebser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Traduccidn de Hans Gebser y L 

Jorge Gu i l len  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "El I 

Rafael A1 b e r t i  . . . . . . . . . . . . . . .  "El to r0  dl 

Luis Enrique Dglano . . . . . . . . . . . . . .  "Oda I 

A. Aragdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Fii 

Arturo Serrano P la ja  . . . . . . . . . . .  ."Estos son 

L.C. (Luis Cernuda) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

s i n  pureza" 

La tri steza" 

1 fou i l l i s ! "  

ao d'amores" 

o del hueco" 

e l a  muerte" 

a caminando" 

10s of ic ios" 
(Fragmentos) 

t r o  del dia" 

"Los temas" 

1 a tr isteza" 

. "La rosa" 
u is  Cernuda) 

hondo sueiio" 

e l a  muertel' 

Lautr6amont" 

n de elegia" 

10s oficios'' 

. . .  (Nota) 
. . .  
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Niim. 3--diciembre, 1935 

(Pablo Neruda) . . . . . . . . . . . . . . . .  "Conducta y poesTa" 

Emilio Prados . . . . . . . . . . . . . . .  "NegaciBn a un viaje" 
(Fragmento) 

Andre Bernard Delons . . . . . .  "Une v i l l e  dort dans ma poitrine" 

Concha Mdndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Yo sen 

Josd Maria Sauvirdn . . . . . . . . . . . . . . . .  "El  luchador" 

Fe l ix  Pita Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Poema" 

Cayetano Aparicio . . . . . . . . . . . . . .  "Cantar de l a  luna" 

"Val 1 e Incl dn--5 de enero, 1936" 

\ 

NGm. ii--enero, 1936 

(Pablo Neruda) . . . . . . . . . . . . . . . .  "G.A.B. (1836-1936)" 

Jose Moreno Villa . . . .  :- . . . . . . . . .  "Cartas sin correo" 

Rafael Alberti . . . . . . .  Sonetos: "El terror y el confidente" 
"Perm rabioso" 

Jose GonzSl et  Carbal ho . . . . . . . . . . .  "La muerte ver2adera" 

Eugenio Mediano Flores . . . . . . . . . .  ."Per0 mueren l a s  almas" 

M i  guel Angel G6mez . . . . . . . . . . . . . . . .  "Costa mortal .. 
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Se reu'nen aqui, en forma de catblogo, una ser ie  de datos de t i p 0  

tecnico sobre mls de 50 revistas l i t e r a r i a s  y culturales de l a  Bpoca 

republicana que han sido, en su mayoria, consultadas en l a  elaboracidn de 
_ _ A _  L _ _ 1 _  I-- _ _ A I  .--- . .. 1 - L . .  . . a .  - ._.. L .  -3. . 

- " -  

frecuencia de publicacidn y algo sobre su orientacidn l i t e r a r i a  y s 

formato. Como ayuda para futuros estudiosos, y dada l a  dificultad 

esza zesis. ri cazaiogo inciuye aaizos soore 10s airecmres y coiaooraaores 

de l a  revista v 10s s6neros l i terar ios  oublicados. el luaar. duraci6n y 

U 

de 

encontrar aigunas ae estas revistas, citamos las bibiiotecas o nemerotecas 

donde hemos podido consultarlas, aunque esto no significa que l a  biblio- 

?S - 
iones 

ae aigunas ae estas revistas y una nota sobre 10s estuciios cr'iticos que 

teca citada sea l a  u'nica que conserve ejemplares de l a  revista en cue 

ti6n. TambiBn incluims informacidn sobre la existencia de reimpresi 
. -  . .  . -  . .. _ _  * 

se  han dedicado a varias revistas aisladas. 

E l  catblogo se div ide  en dos partes. La primera se ocupa de las  

revistas propiamente l i terari 'as que van desde l a  revista de poesia minori- 

t a r f a  basta nl  nnrikrlirn l i t n r a r i n  AD a l t a  rlivihnarikn l a  enniinda qarte 

est8 dedicad ,er 

propiamente I I L e i a r i a >  L U I I L I ~ I I ~ I I  U I I  v i a i t  I I U I I I ~ I U  ur a r L i L u i u >  ue i r i L e r ' &  

l i t e r s r i o  y trales" 

en un sentido mas amplio de la palabra, 0 revistas de indole polstico que 

110s dedicados a algu'n aspect0 de l a  liter, 

:idn sobre las  revistas l i t e r a r i a s  que dam1 nua- 

-. y-. ."..a"" . .--.-. ." -- I._.. .... ".J'"."... -.. --y".,-- r 

a a otras publicaciones de l a  Bpoca republicana que sin s 
7 : * - - - - : - -  ..- .I- --* 1....7-- A- :-A,-" - 
han apcrtado algo a nuestro estudio. Son revistas "cultu 

_ -  . - _ .  . - . -  - - .  . 

contienen artici  

La informac 

ci6n procede casi 2n su totalidad de l a  investigacidn personal llevada a 

cab0 para documentar el presente trabajo. En 10s casos en que nos ha sido 

imposible localizar una revista, para hacer constar su existencia y para 

hacer es te  catdlogo lo mds completo posible, reproducimos datos publica- 

dos en el Nu'm. 140-141 (agosto-sept., 1964) de Poesia Espaiiola dedicado 
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a l a s  rev is tas  espafiolas de poesia. En algunos casos, l a  inforn 

A a A r  nrnrdn A n  nniac tnmadac An noriiCAirnz v rev i c+ac  AD l a  bnr 

de o t ras  fuentes secundarias y, en este caso, c i t a m s  e l  t i t u l o  

fuente. 

A1 comentar e l  formato de l a s  revistas, o m i t i m s  l a s  medidas en 

centfmetros de l a s  portadas, sustituyendo en su lugar 10s terminos des- 

c r i n t i vnc  "tamaiin r t m r t i l l a - "  "tarnaiin hnlandpza - I 1  "fnl in" v " f n m t o  -. .r -..-- --...-..- ---. -. ..-, --...-..- ..-.-..---- ~ .-..- ~ .-. 

per idd i  co . I' 
Concibimos este apgndice, j un to  con e l  Capitulo IV, com es 

un fu tu ro  estudio sobre l a s  rev is tas  l i t e r a r i a s  de l a  Segunda Re 
- - . -  _ .  . . _ .  . .. -.. -I ."..._ """I". .." ... "*..I" --. --..".--". .") .." .." -.-- --- 8 .  

propbsito n i  entra dentro de 10s contornos del presente trabaj l  

dems que sea or ien ta t i vo ,  constituyendo una ayuda para 10s es 

l a  bpoca, hasta e l  momento en que se pueda examinar estas r e v i  

e l  detenimiento que merecen, conscientes de que representa l a  I -. . .. .a 6 . . . .  e . .  . ... 

bozo de 

IpCbl ica. 

t n  CII  TrIrma 1 P T t I a l  nn i n t a n t i  c e r  ernaiicfivn. nn na cinn nuestro 

0 .  Preten- 

tudiosos de 

s t a s  con 

ids com- 

o i e r a  rprnni iar inn ma naroz znnre lac o i in i i ra r innez  i i r p r a r i a z  de l a  
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1. REVISTAS LITERARIAS DE LA EPOCA REPUBLICANA 

1. A LA NUEVA VENTURA. (Amistad. Poesia.) Valladolid. 1934. 

Ndms. 1-4. Francisco Pino y Jose Maria Luelmo, directores. 

Comentario: Publicaba exclusivamente poesia. Un 

cuaderno para cada estacibn. 

Fuentes: Poesia Espaiiola, p9g. 1 ; Almanaque Literario 

1935, Noreste. -- 

2. AGORA. (Revista de Ensayos.) Albacete. 1934-1936. Ndms. 1-3. 

Trimestral. Gabriel Arcos, Eleazar Huerta, Jose Gbmez R. 'de 

Vera, Matias Gotor, Jose Maria Requens, Jose Prat Garcia y 

Jose S. Serna, editores. 

Principales colaboradores: Fel i x  Urabayen, Pedro Perez 

Clotet, Rafael Urbano, Augus t in  Sandoval, Tomhs 

Seral y Casas, R. Olivares Figueroa, Lucio Ballesteros, 

Maruja Falena, Enrique Azcoaga, Juan Acaide, Jose 

Luis Sanchez Tlrincado , Jorge G u i l l e n ,  Joaquin Entram- 

basaguas, Jose Marfa Perrdn y R. Catald Lloret. 

Contenido: Ensayo, poesia, una seccibn de reseiias de 

1 ibros t i tulada "Escaparate l i terar io ,"  "Revistas." 

Formato: Cuadernillo de tamaiio cuart i l la  de unas 52 pdgi- 

nas, portadas en cartulina de colores. 

Comentario: Se anunciaban cuatro ndmeros a1 aiio con seis  

suplementos, aunque no llegb a publicarse con esta 

frecuencia. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. NGm. 1 

{ Invierno, 1935). 
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3. ALFIL. Valencia. 1933. AndrCs Ochando, director. 

Comentario: 

Fuente: Poesia Espaiiola, pbg. 3. 

E l  primer nu'mero!es de- junio, 1933. - 

4. ALMENA. (Organ0 de l a  Facultad de Filosofia y Letras.) M 

1936. 

Fuente: Poesia Espaiiola, pdg. 4. 

5. ATALAYA. Lesaca en el Bidasoa, Navarra. 1934-35. Nu'ms. 

Francisco y A1 fonso Rodriguez Aldave, directores. 

Principales colaboradores: H. R. Romero Flores, Anto 

Marichalar, Eladio Esparza, Pedro Mourlane Miche 

Guillem Fraile, Jose L u i s  Sdnchez Trincado, Jo 

Marfa Sernpru'n y Gurrea, Victoriano Juar is t i ,  Jos 

ladrid. 

1-2. 

nio 

lena, 

S b  

e 
Cambn Aznar, Ivan de Tarfe, Angel Maria Pascual, 

Unamuno, Luis Maldonado Bonati, Jose Maria Luelm 

Pedro Salinas, Rafael Urbano, Tomils Seral y Casa 

Joaquin Arbeola , y Benjamin Jarngs. 

Contenido: Prosa, poesia, ensayos; c r i t i ca  y notas 51 

1 i bros nuevos, teatro y poesya. 

Formato: Cuandernillo de tamafio cuart i l la  de unas 80 

pbginas aproximadamente: dibujos de Juan Cabana! 

Erauskin; fotografias de Jose Subrez; portadas dc 

Francisco Xavier Frutos. 

Comentario: Se anunci6, en el primer nu'mero, l a  intei 

de ser el "portavoz de las  inquietudes juveniles 

nuestra provincial' y el deseo de que en sus pdgii  ,-. . 1.. . . . . .I . .. 

Dbre 

S 

e 

nciiin 

de 

ias se 

reTieJaran -10s aranes inteiectuaies ae Navarra, Espafia 

y del Mundo." 
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Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. Nu'm. 1 

(dic., 1934); Nu'm. 2 (ene., 1935). 

6. ALTOZANO. (Periddico l i t e r a r io  mensual .) Albacete. 1935-1936. 

Nums. 1-5. Mensual. Radn Castellanos, Matfas Gotor, Eleazar 

Huerta, Emiliano Moreno, Jos6 Ramiret BeGt y Enrique Soriano, 

edi tores. 

Contenido: Secciones de "PoesTa y letiguaje," "Guidn de 

l ibros nuevos," "Noticiario albacetense," "Bib1 iotecas," 

"Teatro," "Cine," y ensayos de c r i t i ca  y comentario 

, l i terar io .  

Formato: Tamaiio periddico de cuatro psginas, con fotos. 

Comentario: En el primer nu'mero 13s editores explicaron que 

el nombre del periddico Altozano, "elevado y f6rti1 

per0 suave y modesto, dice nuestros propdsitos a todos, 

, propios y extraiios. Su otro significado, local, que 

fuera d e  Albacete pasars inadvertido, es una resonancia 

ciudadana y f i l i a l  grata a l a  intimidad de quienes 10 

hacemos . I' 
Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Nu'm. 1 

(dic., 1935); Nu'm. 2 (ene., 1936); Nu'm. 3 (feb., 

1936); Nirm. 5 (abri l ,  1936). 

7. AZOR. Barcelona. 1932-1936. Luys Santa Marina, director. 

Principales colaboradores: Angel Valbuena Prat, Gerard0 

Diego, Jose Maria Alfaro, Narciso Alonso Cartes, 

FBl ix  Delgado, Agus t in  Espinoza, Max Aub- Rafael 

Urbano,Andres Calzada, Josefina de l a  Torre, Antonio 

Marichalar y otros. 
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Contenido: Poesfa, ensayos, cr i t ica  l i t e r a r i a  y cinemi 

grdfica. 

Comentario: Reapareci6 brevemente en 1942 y volvib a 

imprimirse de nuevo en 1961. 

Fuente: Poesfa Espaiiola, pda. 9. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. NGm. 1 

(15 jul io ,  1933). 

8. AZUL. (Peri6dico de l i teratura  y divulgacibn). Madrid. l! 

1935. Ndms. 1-6. Mensual. Vicente 6. Sotelo, director-prr 

tario.  

Principales colaboradores: Rosa EspaRa, Julio Sanmart' 

Vicente Lahuerta, Eugenio Mediano Flores, Enrique 

Perales, Lucio del Alamo, Rafaela Gonzblez, E. O t c  

Magro, Herminio Moya. 
* .  

Contenido: 

Formato: 

Cuentos, poesia, cr i t ica  teatl'al y artistic 

Periddico que luego pasa a tamaiio folio,  de 1 

pdginas impresas en t inta  azul. 

Comentario: E l  .director-li terario fue Eladio Lices y 

Turiiio; el redactor-jefe, J. MBndez Herrera; el 

secretario-redactor, Adel ino Gdmez Latorre; l a  

cr i t ica  teatral  y a r t i s t i ca  era obra de Diego Alb; 

Cotri na. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. NQm. 1 

(agosto, 1935); Ndms. 2-3 (sept.-oct., 1934); 

Niim. 4 (nov., 1934); Ndm. 5 (dic., 1934) y Niim. 6 

(feb., 1936.) 

ito- 

10 

334- 

)pie- 

... 

h, 

R. 

Z r . 0  y 

:a. 

l a 6  
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9. BOLETIH. (Organ0 del Ateneo Popular de Burgos). Burgos. 

1935. Eduardo de OntaiiGn, director. 

Fuente: Almanaaue Literario 1935. 

10. BOLETIN ULTIMO. (Perfil de l a  Nueva Generacibn). Madrid. 

1932. Nu'm. 1. Ildefonso-Manuel G i l  , Ricardo Gu116n y Lorenzo 

Martinez Jusrez, d i  rectores. 

Comentario: Segu'n Gullbn, l a  revista public6 un niimero 

y tuvo un solo suscriptor: Juan Ramdn Jimenez. 

Fuentes: Poesia Espaiiola, pdg. 10; Ildefonso-Manuel G i l  , 
"Ricardo Gul l en  y l a  revista Literatura," Insula, 

Nu'm. 295 (junio, 1971), pbg. 1. 

11. BOLIVAR. (Revista quincenal de l a  vida hispanoamericana). 

Madrid. febrero-julio, 1930. Nu'ms. 1-8. Pablo Abril de 

Vivero, director. 

Principales colaboradores: C6sar Vallejo, Jose Carlos 

Maribtegui, Pablo Neruda y otros. 

Conte1t:do: Ensayo, poesia, cr i t ica .  

Comentario: Albert0 Tauro se ocupa de esta revista en su 

art iculo,  "Cuatro revistas de tono menor." Boletin 

Bibliografico de l a  Biblioteca Central de l a  Univer- 

sidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, 1940, 

pdgs. 286-322. 

Disponible en: Biblioteca del Congreso de 10s Estados 

Unidos; edicio'n en facsimil de  l a  Cdmra de Comercio 

y Producci6n Venozolano-Espaiiola (Caracas), 1971. 



12. BRUJULA. Madrid. enero-abril, 1932. Wiims. 1-4. Ric; 

Gul ldn ,  Ildefonso-Manuel G i l  y Julia Angulo, directore: 

Principales colaboradores:, Vicente Dorningo Romerc 

Enrique Conde Salazar y Lorenzo Martinez J U ~ I  

Se proyectd un quinto nu'mero dedicadc 

Goethe que no llegd a publicarse. Poesia Esl 

errdneamente 1934 corm fecha de publicacidn c 

confundiendola con otra revista del mismo non 

aparecid en 1934 dirigida por Carlos' Pittalug 

(V6ase rids abajo.) 

Comentario: 

Fuente: Ildefonso-Manuel G i l ,  "Ricardo Gu116n y 1 

Literatura," Insula, Niim. 295 (junio, 1971), 

irdo 

8 .  

), 

*ez. 

) a  

Iaiiola da 

le Briijula, 

ibre que 

la 

a revista 

p8g. 1. 

13. BRUJULA. Madrid. enero-febrero, 1934. Niims. 1-2. Ca 

Pittaluga, director. Manuel Aznar, sub-director. 

Principales colaboradores: El comit6 de redaccidr 

incluia a L u i s  E. Arnillas, Javier Aznar, A l v  

Gregorio Maraiidn Moya, Joaqufn Martinez de VE 

Alvaro k u r a  y Emilio Mezquita. Otros colabc 

fueron dorge Luzuriaga, Fernando Alvarez Agui 

GeMn Plomonte, Dionisio Fernbndez, Francisc 

Serratacd, Rafael Sancho, Hector Maravall , Ca 

G i l  de Avila, Juan Herndndez Sampelayo, Rafae 

Logroiio, Tomds Seseiia Palacios, Jose Luis Gon 

G e d n  Izna. 

Contenido: Prosa, poesia, ensayo, crdnicas de via 

irlos 

I 

faro D'Ors, 

!lasco, 

iradores 

rre,  

:o Torras 

.rlos 

!1 Beltrdn 

Izblez Y 
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Formato: Cuaderno de unas 50 pbginas de tamaiio holandesa 

con portadas de cartulina de colores; d ibujos  y 

fotograf ias. 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. Nu'm. 1 

(enero, 1934); N h .  2 (feb., 1934). 

14. CABALLO VERDE PARA LA POESIA. Madrid. oct., 1935-ene., 1936. 

4 Nu'ms. Pablo Neruda, director. Manuel Altolaguirre y Concha 

Mendez, impresores. 

Principales colaboradores: Vicente Aleixandre, Robert 

Desnos, Ricardo E. Molinari, Federico Garcia Lorca, 

Miguel Hernbndez, Rat3 Gonzdlez Tuiidn, Arturo Serrano 

Plaja, Leopoldo Panero, L u i s  Cernuda, Hans Gebser, 

Jorge G u i l l e n ,  Rafael Alberti, Luis Enrique Delano, 

Jose Maria Souvirh,  F e l i x  Pita Rodriguez, Aparicio 

Cayetano, Jose Moreno V i  11 a ,  Jose Gonzbl ez Carbal ho , 
Eugenio Mediano Flores, Miguel Angel G6mez, Rosa 

Chacel, A. AragBn, Emilio Prados, Andre Bernard 

Delons, Concha Mendez y Manuel Altolaguirre. 

Contenido: Poesia; ensayos en prosa de Neruda. 

Formato: Cuadernos de tamaiio folio de unas 20-24 pbgs., 

inpresos en t inta  negra, roja, verde y azul; con 

viiietas de Jose Caballero, Ramdn Pontones, y Jose 

Moreno V i  11 a. 

Comentario: Estuvo proyectado un N i h .  5-6, homenaje a1 

poeta uruguayo Julio Herrera y Reissig, que no llegd 

a publicarse. 



41 8 

Disponible en: Edicidn facsimilar (Glashitten f m  faun 

Alemania: Detlev A u v e m n n  y Nendeln, Liechtenst 

Kraus Reprint, 1974) con una introduccidn de Jan 

Lechner. Una coleccidn completa de 10s originale 

encuentra en Sala Zenobia-Juan Ramdn J i d n e z  de 1 

Biblioteca Jose M. Lbzaro de l a  Universidad de Pu 

Rfco en Rio Piedras. 

15. CIERZO. (Letras, Arte, Polftica). Zaragoza. 1930. N C m s .  

Tomds Seral y Casas y Valero Muiidz, directores. 

Fuente: Poesfa Espaiiola, pbg. 12. 

16. "5" (CINCO) Vitoria. 1934. Quincenal. 

Principales colaboradores: Manuel Garizdbal , Ricardo 

de Aprait, Odridzola Far Adoni y Obdulio Uralde. 

Contenido: Textos en castellano y vascuense. 

Fuentes: 

Disponible en: 

Poesia Espaiiola, pBg. 12, Almanaque Literari 

Biblioteca Nacionai de Madrid. 

17. CIPRES. Burgos. 1935. Gerard0 Diego, director. 

Comentario: Publicado por 10s contertul ios del Cafe 

Burgales de Burgos, aparecid su primer nu'inero el 

de marzo d e  1935. Algunos miembros de l a  ter tul i  

trasladaron a Madrid donde establecieron otra ter 

simulttinea a l a  primera (10s jueves por l a  tarde) 

donde siguieron editando l a  revista, en el verano 

IUS, 

:ein: 

!s se 

a 

ierto 

1-4. 

o 1935. 

1935. 

Fitnntae. Pnaaia tcnan'nla nSn 17 Harnlrln TIP Madrid 

21 

a se 

tu1 ia 

Y 

de 
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18. CLAMOR DE LA VERDAD. (Cuaderno de Oleza consagrado a Gabriel 

Mirb). Orihuela. 1932. 

Comentario: Miguel Herndndez v i0  impresos algunos de sus 

primeros poemas en esta revista. 

Fuente: Poesia ESDafiOla, pbg. 12. 

19. LAS CUATRO ESTACIONES. Madrid. 1935. Fermina B. Elduayen y 

Eduardo Olasagasti, directores. 

Comentario: Fue proyectado un nu'mero para cada estacidn 

del aiio. Aparecid el primer nu'mero en mrzo de 1935, 

y el segundo en agosto del mism aiio. 

Fuentes: Herald0 de Madrid. Noreste. 

20. LOS CUATRO VIENTOS. Madrid. 1933. Nu'ms. 1-3. Pedro Salinas, 

director. 

Principales colaboradores: Garcia Lorca, Cernuda,. Ddmaso 

Alonso, Jose Maria Quiroga Pld, Jose Antonio Muii6z 

Rojas, Jose Bergamin, Gerard0 Diego, Jose Moreno Villa, 

Miguel de Unamuno, Manuel A1 tolaguirre, Maria Zambrano, 

L u i s  Felipe Vivanco, Leopoldo Eulogio Palacios, L u i s  

Rosales, Claudio de la  Torre, Vicente Aleixandre, 

Antonio Marichalar, Jaime Torres Bodet, Lino Novds 

Calvo, Miguel Perez Ferrero, Jorge G u i l l e n  y Emilio 

Gbmez Orbaneja. 

Contenido: Poesia, ensayo, narrativa, teatro. 

Formato: Cuadernos de tama5o holandesa en cartulina beige. 

Comentario: Los t res  nu'meros corresponden a febrero, abril  

El Almanaaue Literario 1935 califico' y junio de 1933. 
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l a  rev i s ta  de "demasiada superflua, s i n  pol&nica," 

pero segu'n Vivanco, su importancia reside en su 

revelacidn incompleta de E l  Pi ibl ico de Lorca, su 

ant ic ipacidn del Cancionero de Unamuno que no se 

publ ic6 en su to ta l i dad  hasta afios despues, y su 

anuncio del mundo poetic0 surreal i s t a  de Aleixandre. 

Disponible en: Edicidn en facsfmi l  de l a  e d i t o r i a l  Detlev 

Auvermann (Alemania) y Kraus Reprint  (Liechtenstein), 

1976 con ensayo in t roduc tor io  de Luis Fel ipe Vivanco. 

Una coleccidn completa del o r i g ina l  se h a l l a  en l a  

Sala Zenobia-Juan Ramdn Jimenez de l a  Bib1 ioteca Jose 

M. Ldzaro de l a  Universidad de Puerto Rico, Rfo Piedra 

21. DDOOSS. Val ladol id. 1931. Nu'ms. 1-2. Jose Marfa Luelmo y 

Francisco Pino, directores. 

Contenido: E l  pr imer nu'mero contenia exclusivamente 

poesias con l a  excepcidn de una prosa de A lbe r t i  y 

o t ra  de "Azorin." 

Fuentes: Poesia Espaiiola, pbg. 14. Revista de l as  Espafias 

22. PIABLO MUNDO. Madrid. 1934. Semanal. Nu'ms. 1-9. Corpus 

Barga, d i rec to r .  

Principales colaboradores: Jose Bergamin, Antonio Mari- 

chalar, Eugenio Imaz, Guillermo de Torre, Pablo 

Herndndez Coronado, Jose Maria Quiroga P1 d , Eduardo 

Ugarte, Antonio Espina, Gustavo P i t ta luga y G i l  Be l .  

5. 

Contenido: Noticias y a r t i cu los  sobre ciencia, deportes~ 

cine, mu'sica, arte, c r i t i c a  i i t e r a r i a ,  reseiias de 

libras rPciBn anarpcidn+. 
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\ Formato: Peribdico con ilustraciones de Benjarnfn Palencia. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal d e  Madrid. Nu'rn. 1 

(28 abr i l ,  1934). 

23. ECO. (Revista de EspaRa). Madrid. junio, 1933-marzo, 1935. 

Ni ims .  1-10. 

Benet, director ar t is t ico;  F. Rodriguez Delgado, secretario de 

Rafael Vdzquez Zamra, director l i t e r a r io ;  M. 

redaccibn. 

Principales colaboradores: Marcel0 Calderbn, J. Morbn 

Cerrejbn, M. V:Carrasco, Manuel Hidalgo, L u i s  Amaya, 

Antonio de Obregdn, Jose Luis Sdnchez Trincado, F. 

Martinez de Laguna, Carlos y Pedro Caba, Radn 

Ledesma Miranda, Miguel PCrez Ferrero y otros. 

Contenido: Seccidn de "Muse0 Literario" dedicada a escri- 

tores de tiempos pasados; "Jirones d e  l a  vida l i t e r a r i a  

mundial ,I' ensayos y artfculos de c r i t i ca  l i t e r a r i a ;  

poesfas; cuentos, "Vitrina de libros," "Notas Biblio- 

grdficas." 

Formato: Cuadernillos d e  tamaiio holandesa de unas 28 pdginas; 

tapas de cartulina de color beige. 

Comentario: A p a r t i r  del Nu'm. 9, el subtitulo cambia a 

"Revista de l i teratura." E l  Nu'm. 3-4 est8 dedicado 

a l a s  actividades de l a  Universidad Internacional d e  

Santander. 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. Nu'm. 1 

(junio, 1933); Nu'm. 2 ( jul io ,  1933); Niims. 3-4 

(agosto-sept., 1933); NGm. 5 (dic., 1933); N h .  7 



v 422 

(marzo-abril, 1934); Nu'm. 8 (mayo-junio, 19: 

Nu'm. 9 (oct., 1934) y Nu'm. 10 (marzo, 1935). 

24. EN ESPAfiA TODO ESTA PREPARADO. (Para que se enamoren 

sacerdotes.) Madrid. mayo y junio, 1931. Nu'ms. 1-2. 

Diaz-Caneja y Jose Herrera Petere, directores. 

Fuente: Poesia EspaRola, pdg. 18. 
> 

25. EXTREMOS A QUE HA LLEGADO LA POESIA EN ESPAWA. Madric 

Nu'm. 1. 

Fuente: Poesia Espaiiola, pbg. 19. 
a 

26. FLORESTA DE PROSA Y VERSO. Madrid. enero-junio, 193C 

Robredo, Joaquin Diet-Canedo, Francisco Giner de 10s F 

Antonio Jimenez-Landi , edi tores. 

Comentario: Garcia Lorca fue uno de 10s colabore 

Fuentes: Poesia Espaiiola, pdg. 19, Obras Complei 

Federico Garcia Lorca. Madrid: Aguilar (15 

1974, pdg. i296. 

27. FRENTE LITERARIO. (Peribdico quincenal de l i teratura)  

1934. Francisco Burgos Lecea, director. Jose L3is Sd 

Trincado, secretario. 

Principales colaboradores: Pedro Perez Clotet, J 

Perez Creus, Adriano del Valle, R. Olivares 

Rafael Urbano, Rogel i o  Buendia, Alejandro Ca 

Cesar M. Arconada, Rafael Laffon, Juan Ramdn 

Julio Angulo, Julio Gdmez Mesa, Guillermo D i  

Pablo C. Valle, Rafael Cansinos-Assens, Benj 

Jarnds, RamBn Feria y otros. 

34) i 

1 os 

Juan-Manuel 

1. 1931. 

5 .  Agustin 

tios y 

idores. 

:as de - 
ed.), 

I. Madrid. 

inchez- 

luan 

Figueroa , 

lsona , 
I Jim6ne2, 

'at Plaja, 

amin 
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Contenido: Varias secciones habituales corn "La naranjada 

humana," dedicada a poesia; "El  repeso," seccibn de 

crf t ica  teatral  a cargo de Julio Angulo y de crf t ica  

cinematogrbfica a cargo de Julio Gdmez Mesa; pdginas 

de "Enfoques ,'I "Ventanal es" y "Vbrtice" con artfculos 

de crf t ica  l i t e r a r i a ,  entrevistas, cuentos y algo de 

teatro; "A1 tavoz," una seccidn de informacidn bib1 io- 

grdfica con su "Revista de libros," "Revista de noti- 

cias," "Revista de pbginas," y "Revista de revistas"; 

y "El  tobogbn de 10s l ibros,  dedicada a reseiias de 

libros de reciente aparicibn. 

Formato: Impreso en papel y formato de peribdico, de ocho 

pdginas con d i b u j o s  y caricaturas de 10s a r t i s t a s  

Villanueva y Carnicero. 

Comentario: Aunque se aniinciaba como periddico quincenal , 
de hecho su frecuencia de publicaci6n era mds bien 

mensual. De especial interbs es el nu'mero t res ,  

nu'mero homenaje a Juan Ramdn Jimenez. 

Almanaque Literario 1935, Frente Literario prentendfa 

ser  una continuacidn de La Gaceta Literaria. A par t i r  

del NCm. 3, pasa a ocupar el puesto de Secretario- 

adjunto da l a  revista Eugenio Mediano Flores. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Niim. 1 

Segu'n el 

I F  ana la741 N& 3 / E  q-5. 1934) y el NCn. 3 



28. LA GACETA LITERARIA. (Iberica: Americana: Internacional. 

Letras-Arte-Ciencia). Madrid. enero, 1927-may0, 1932. Quint 

nal. Nu'ms. 1-123. Ernest0 Gidnez Caballero y Pedro Sainz 

Rodrfguez, directores. Guillem de Torre, secretario. 

Principales colaboradores: Casi todos 10s escritores 

espalloles de renombre colaboraron en algu'n momento 

La Gaceta Literaria. En el Comite Redactor figurarc 

(Literatura) Radn Gdmez de l a  Serna, Antonio Mari- 

chalar, Jose Moreno Villa, Josd Bergamin, Antonio 

Espina, Melchor Ferndndez Almagro, Benjamfn Jarnes, 

Enrique Lafuente, Juan Chabds, Cesar M. Arconada, 

(Ciencia) F. G. Vela, T. R. Bachiller, M. A. Catalai 

J. Perez de Barradas, A. Alonso, A. Garrigues, J. 

Segovia Caballero, A. Ballesteros, R. Urgoiti, C. 

Arniches, (Obrerismo) Julian Zugazagoitia, y (Depor. 

Edgar Ncville. Hub0 ademds colaboradores de todas ' 

provincias espafiolas, de Portugal, de Europa y de 1( 

pafses americanos. 

Contenido: Poesia, narrativa, c r f t i ca  l i t e r a r i a  y teat?: 

encuestas, entrevistas, resefias de 1 i bros nuevos , U1 

extensa "Bibliografia de l a  quincena" y noticias 11' 

rarias de Portugal, Europa y las  M r i c a s .  

Formato: De 1927-1929, formato periddico de 8 pdgs. (33 

50 cm.) y de 1930-1932 formato peri6dico de 16 Pags 

(27 x 39 cm.), dibujos de 6. Garcia Maroto, Jose 

L'dzquez Diaz, Barradas, Bores, Bagaria, Bastolozzi 3 

ce- 

en 

i n :  

tes 1 
I as 

IS 

X 

Bon y otros. 
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Comentario: Ha sido objeto de varios estudios: Lucy Tandy 

y Maria Sferrazza, Gimenez Caballero y "La Gaceta 

Literaria" (Madrid: Turner, 1977) ; Carmen Bassolas, 

La ideologia de 10s escritores: 

en "La Gaceta Literaria," 1927-1932 (Barcelona: 

mara, 1975); Miguel Angel Hernando, La Gaceta Literaria,  

1927-1932 (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1974) 

y Prosa vanguardista en l a  generacidn del '27: Gec6 y- 

"La Gaceta Literaria" (Madrid: Prensa Espaiiola, 1975); 

y varios artfculos finnados por Gimenez Caballero, 

Literatura y polftica 

Fonta- 

Guillenno de Torre y el c r i t i c0  i taliano Franco 

Meregal 1 i . 
Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. (Coleccidn 

incompleta) Niim. 1 (1 ene., 1927); Niims. 40-41 (15 

agosto y 1 sept., 1928); Niims. 43-47 (1 act.-1 dic., 

1928); Niim. 49 (1 ene.,'1929); Nu'ms. 52-59 (15 feb.- 

1 j u n . ,  1929); Niim. 61 (1 ju l io ,  1929); NCms. 63-66 

(1 agosto-15 sept., 1929); NGms. 68-69 (15 oct.-1 nov., 

1929); Niims. 72-89 (15 dic., 1929-1 sept., 1930); NGm.91 

(1 oct., 1930); Niim. 98 (15 ene., 1931); Niims. 101-102 

(15 mar., 1931); Niims. 106-108 (15 mayo-15 j u n .  1931); 

NOms. 110-119 (15 ju1.-1 dic., 1931); y en edicidn 

facsini lar  de Ediciones Turner de Madrid con una intro- 

duccidn de Ernest0 Gimenez Cabal?ero, 1978. 

29. GACETA CEL LIBRO. Valencia. nov., 1934-jul., 1936. Niims. 1-21. 

Disponible en: Biblioteca Pfiblica de la  Ciudad de Nueva York. 

Nhs. 1-5, 8, 14, 17-21. 
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30. HEROE. (Poesia). Madrid. 1932-1933. Niims. 1-6. Manuel A 

laguirre y Concha MBndez, impresores, 

Principales colaboradores: Juan Radn Jimenez, Pedro 

Sal inas, Federico Garcia Lorca, Vicente Aleixandre 

L u i s  Cernuda, Rosa Chacel, Jose Moreno Villa, Car11 

Martfnez Barbei to,  Concha Mendez, Manuel A1 to1 agui> 

Unamuno, Ernestina de Champurcin, Julio Superviellc 

Jose Antonio MuiiBz Rojas, Margarita Ferreras, Jorgc 

G u i l l e n ,  Gerard0 Diego, Jose Marfa Quiroga Plh, Jo! 

Marfa A1 faro, Genaro Estrada , Margari t a  de Pedroso 

Alfonso Reyes, Agus t in  de Foxh, Luis Amado Blanco j 

Rafael A1 berti . 
Contenido: 

Formato: 

Poesias; ensayos en prosa de Juan Ramdn Jimi 

Cuadsrnos de tamaiio cuart i l la  de unas 16 pLgs, 

portadas de cartulina verde e ilustrados con dibujc  

Edicidn facsimilar (Vaduz, Liechtensteir 

Ediciones Turner, 1977) cor 

Disponible en: 

Topos Verlag y Madrid: 

un epilog0 de Dietrich Briesemeister. Coleccidn 

original completa en l a  Sala Zenobia-Juan Ramdn 

Jimenez de l a  Biblioteca Jos&M. LLzaro de la Univf 

sidad de Puerto Rico, Rio Piedras. 

31. HOJA LITERARIA. (Poesia y Critica.) Madrid. 1932-1933. 

Enrique Azcoaga, Arturo Serrano Plaja y Antonio Shnchez-Barbu 

directores. 

laravoll, Antonio Oliver Belmds, Leopc 
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Rafael Dieste, Radn Gdmez de l a  Serna, Federico 

Muel as,  Jose Ramdn Santei PO, Andr6s Ochando, Jorga 

Carrera Andrade, Rafael de Urbano, L u i s  Cernuda, Max 

Jidnez,  Pedro Perez Clotet, Rafael A1 berti, Ildefonso- 

Manuel Gil, Rogelio Buendia, Tom4s Seral y Casas, 

Vicente Aleixandre, Julio Angulo, Luis Rosales y 

Concha M6ndez. 

Contenido: Poesia, articulos de cr i t ica  l i t e r a r i a ,  infor- 

macibn bib1 iogrdfica sobre 1 ibros y revistas de 

recfente aparicibn, entrevistas. 

Formato: Los primeros dos ndmeros estdn impresos en 

formato de periddico de cuatro pdgs; a par t i r  de 

enero, 1933, se cambia a cuadernillos de tamaiio 

holandesa de 10 pa'gs. con tapas de cartulina de colores. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de MadTid. Ndms. 1 y 

2 (sin fecha) y seis  nu'meros mds, sin numerar per0 

correspondientes a ene., feb., mar., abr i l ,  mayo, y 

junio-julio de 1933. 

32. HOJA LITERARIA. Barcelona. 1935. Ndms. 1-3. 

Principales colaboradores: Jose Ferrater Mora, Enrique de 

Juan, Enrique Calleja, Oliver Brachfield, Enriquez, 

Maeztu, Fern8ndez Serra. 

Comentario: E l  primer ndmero aparecid en sept. de 1935. 

Fuentes: Herald0 de Madrid, Noreste. 
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33. HOJAS DE POESIA. Sevilla. enero y abr i l ,  1935. Niims. 1-2. 

Principales colaboradores: Jos6 BBllo Lasierra, Manuel 

Dfez Crespo, Carlos Garcfa Fernbndez, Antonio 

Gonzdlez Meneses, Antonio Montes y Pablo Sebastibn. 

Fuente: Poesfa Espaiiola, pbg. 22. 

34. HUMANO. Ledn. 1934. Niims. 1-2. Manuel B .  Linacero, director 

Principales colaboradores: Victoriano Cremer Alonso, 

Onofre Garcia, Vitdlico Espeso, Antonio Palau. 

Fuente: Poesfa Espai'iola, pbg. 23., Alamanaque Literario 

1935. - 
35. IiDICE LITERARIO. (Archivos de L i  teratura Contemporbnea). 

Madrid. 1932-1936. 

. Contenido: Ensayos de c r i t i ca  l i t e r a r i a  y reseiias de 10s 

l ibros mbs significativos del res, agrupadas en las 

categorfas de "Novelas y narraciones," "Poesia," 

"Ensayos 1 i terarios," "Antologia," "Drbmatica," 

"Biograf fas" y "Temas contempordneos . I' 
Fomto:  Folleto tamaiio cuart i l la  de unas 40 plginas. 

Comentario: Fue una publicacidn de l a  Junta de Ampliacidn 

de Investigaciones Cientificas y el  Centro de Estudio! 

Histdricos de Madrid. Aparecia diez veces a1 ai'io. 

Se editd un "Indice Alfabetico de Autores" de las  
racaiiac n A l i r a A s c  T O T I  .I  ax =nararilS en 

1936 (hasta mayo 

5 

I C ~ S I I U J  yuui ~buuua C I I C # C  izrlr. J IJJU, ~ U C  u ~ ' v . - - - -  - 

u i spon io ie  en :  aioiioreca riacionai ae yadrid. AiiOS 1933, 

1934, 1935, ) y el "Indice." 



429 

36. ISLA (Hoja de Artes y Letras.) Cddiz. 1933-1935. Pedro PCrez 

Clotet, director. 

Principales colaboradores: Guillermo Diaz-Plaja, Jose 

Antonio Mufidz Rojas, Rafael Laffdn, Enrique Azcoaga, 

Jose Maria Pemdn, Maruja Falena, Max Aub, Antonio de 

Obreg6n, Arturo Serrano Plaja, Rafael Urbano y otros. . 
Contenido: Poesia, cuentos, ensayo. 

Formato: Cuadernillo tamaiio folio.  

Comentario: Hub0 una segunda epoca de m, publicada en 

Jerez, con el subtftulo "Verso y prosa," 10s Nu'ms. 10 

(1937) a1 20 (1940). 

Fuente: Poesia Espafiola, ptig. 24. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Nu'ms. 2, 

3, 4 (1933); NOm. 5 (1934); Nu'ms. 6, 7, 8 (1935); 

Nu'm. 9 (1936). 

37. LAXRILLO. (Arte y Letras.) Salamanca. 1933-1934. Antonio 

Tovar y Rafael Santos Torroella, directores. 

Fuente: Poesia Espafiola, pLg. 28. 

38. LETRA. Madrid. 1935. 

Priccipales colaboraaores: Cesar M. Arconada, Guillermo 

Tieza, Jean Cassou, Manuel Villegas-Ldpez, Carlos 

Maria de Vallejo, Sofia Kramsty, V. 1. Pudowkin, 

Eusebio Luengo, Lu i s  G6me.z Mesa, Pierre Mac Orlan, 

JuliLn Bautista, Pedro Garrig&, Enrique Mann, Andre 

Suares, Guy de Maze1 ine. 
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Contenido: Ar t fcu los  sobre teatro, novela, cine, m0sic 

y arts;  secciones de "Correo Li terar io,"  "Cr f t i ca  

Libros," "Cr f t i ca  de Films," "Crf t ica Teatral ,I' 

"Noti c i  as, " " Informaci 6n" y "Pol &mica . " 
Fuentes: E l  Sol, Nuestro Cfnema. 

39. LETRAS. (Peri6dico semnal l i t e r a r i a  y de not ic ias.)  Plase 

1932-1933. F. Garcia Mateos, d i rec to r .  

Principales colaboradores: J. Ferndndez de l a s  Heras, 

Pedro Garcia Sdnchez, Buco, Conde Nuedo, Romero, 

A1 kazar, Graug, Ana Cardina , Sequeira , Doming0 Sdn 

Mdrquez y J. Castro Duque. 

Contenido: Poesfa, reportajes y no t i c ias  1 i t e ra r ias .  

Formato: Ocho pdginas impresas en tamaiio fo l i o .  

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. NOm. 1 

(5 nov. 19321, Niirn. 2 (12 nov.), Niim. 3 (19 nov.), 

Niim. 4 (26 nov.), N h .  5 ( 3  dic.), Niim. 6 (19 dic.  

Niim. 7 (26 dic.) ,  Niim. 8 (31 dic.), NGm. 93 (6 feb 

1933) y e l  Nu'm. 14 (14 febrero). 

40. LETRAS. (Revista sevi l lana cu l tu ra l  y apol f t ica.)  Sevi l la.  

1935-1936. Antonio Sudrez, d i rec to r .  

Principales colaboradores: C. Ouirce Delfa (redactor) 3 

Alejandro Martinez (dibujante) y otros. 

Contenido: C r f t i c a  l i t e r a r i a ,  reseiias de l i b r o s  Y 

revistas, no t ic ias  de in te rds  loca l .  

Formato: Cuadernos de tamaiio f o l i o .  
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Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid.) Nirm. 1 

(30 sept. 1935), Nbm. 2 (15 nov. 1935) y el Nbm. 5 

(4 abril  1936). 

41. LITERATURA. Madrid-Daroca. ene.-dic., 1934. NGmms. 1-6 

Ricardo Gullbn y Ildefonso-Manuel G i l  , directores. 

Principales colaboradores: Aleixandre, Jose Maria Alfaro, 

Enrique Azcoaga, Francisco Javier Ciria, Gerard0 Diego, 

Ferra t e r  Mora, Rambn Gaya , Jorge Gui  11 en ,  Benjamin 

Jarnes, Jose Antonio Maravall , Alfred0 Marquerie, 

Jose Marfa Moren, Andres Ochando, Leopoldo Panero, 

Juan Panero, Pedro PCrez Clotet, Rafael Laffbn, 

Antonio Sanchez-Barbudo, Angel Sanchez Rivero, Jose 

Radn Santeiro, Ramdn J. Sender, Toma's Seral y Casas, 

Jose S. Serna, Arturo Serrano Plaja, Luis Torre, 

Rafael Urbano, Francisco Valdes, Maria Zambrano, Louis 

Parrot, Max Jacob. 

Contenido: Poesia, teatro,  ensayo, "Notas," "Indices de 

revi stas.  'I 

Formato: Cuaderno tamaiio cuart i l la  grande, de unas 32 

pdginas con tapas de cartulina color azul-gris; dibujos 

de Xavier Ciria y Maruja Mallo, reproducciones de oleos 

de Norah Corges. 

Comentario: Segirn I.-M. G i l ,  el proyecto fue costeado en 

su mayoria For Gulldn y recibid grandes estimulos de 

Benjamin JarnCs. Literatura tambien patrocind una 

ser ie  de libros de poesia, ensayo y novela llamada 



Fin  de semana de Gullbn, Meditaciones polyticas de 

Angel Sdnchez Rivero, Baladas del Quijote de Andres 

Ochando, Identidad de Rafael Laffbn, E l  futuro imper- 

fecto de Fernando Vela, La voz cdlida de Ildefonso- 

Manuel G i l ,  Cbctel de verdad de Jose Ferrater Mora, 

A l a  sombra de m i  vida de Pedro Perez Clotet, Primerc 

de enero de Torres Eodet, Una 16qrima sobre l a  Gaceta 

de FBlix ROS, E l  tiempo manual de Jorge Carrera Andra 

y Entre luna y acequia de Vicente E. Pertegaz. 

Fuente: Ildefonso-Manuel G i l ,  "Ricardo Gullbn y l a  revist 

Literatura," Insula, Nu'm. 295 (jimto, 1971), pdgs. 1,  

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Nu'm. 1 

(ene.-feb., 1934); NOm. 4 (julio-agosto, 1934); NOms. 

5-6 (sept.-dic., 1934--ejemplar muy deteriorado); 

Indice d e  10s Nu'ms. 1-6. 

42. LA LUNA Y EL PAJARO. Islas Canarias. Ram6n Feria y Hernani 

Rossi, directores. 

Principales colaboradores: Juan Ramdn Jir&nez, Pedro 

Rocamor, Juan Guel benzu, Juan Vi1 l a ,  Jas6 Ramen 

Santeiro, Carmen de Esqui.res, Jose Antonio Maravalls 

Javier de Echarri , Jose Perez Vidal . 
Fuente: La Gaceta Literaria. 

! 

.de 
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43. MEDIODIA. Sevilla. 1933. Eduardo Llosent y Maraiibn, director. 

Comentario: Esta revista tuvo t r e s  Cpocas, l a  primera de 

1926-1929, l a  segunda en 1933 cuando aparecid durante 

cuatro meses, y l a  tercera en 1939 en que aparecieron 

dos nu'meros mds. Victor JaCn ha elaborado un "Indice 

bibliogrdfico de l a  revista Mediodia," Archivo Hispa- 

- lense, Sevilla, Niim. 33 (1960), pbgs. 409-425 y Nu'm. 

34 (1961), PdgS. 57-84 y 161-194. 

Fuentes: Poesia EspaRo!a, pdg. 31. Rafael Osuna, "Las 

revistas espaiiolas durante l a  Repu'blica (1931-1936)." 

Ideologies and Literature, Nu'm. 8 (sept.-oct., 19781, 

pdgs. 19, 54. Juan Cano Ballesta, La poesia espaiiola 

entre pureza y revolucien, pdg. 128. 

44. "1616." Londres. 1934-1935. Niims. 1-10. Manuel Altolaguirre 

y Concha MCndez, directores e impresores. 

Principales Colaboradores: Cernuda, Moreno Villa, Lorca, 

Alberti, Neruda y Muii6z Rojas. 

Contenido: Textos de poetas espaiioles, cldsicos y contem- 

pordneos, y de algunos poetas ingleses. 

Formato: Cuadernillos impresos en papel blanco con t intas  

de negro, rojo y azul. 

Comentario: La revista tuvo destinada a colegios y centros 

docentes ingleses para dar a conocer l a  poesia espaiiola 

en Inglaterra. 

ciones de Lope de Vega, Garcilaso de l a  Vega y Gil 

Vicente; tambiCn textos de 10s ingleses Drumnond, 

Contenia de 10s poetas cldsicos SeleC- 
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Hawthornden, Stanley Richardson, A. <E. Housman, T. s. 
Eliot, Lawrence Clark, John Moor y Barker Fairley. 

En 10s ndmeros 5, 6, y 7 Altolaguirre dio a conocer 

l a  primera parte de su traduccidn de Adonais de 

Shelley. E l  t i t u lo  1616 rememoraba l a  fecha del 

fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. 

Fuente: Carmen Herndndez de Trelles, Manuel A1 tolaguirre: 

Vida y l i teratura ,  pdg. 51. 

Disponible en: Edicibn en facs4mil de l a  editorial Hispa- 

merca do Madrid, 1977. 

original se encuentra en l a  Sala Zenobia-Juan Ramdn 

Jimenez de l a  Biblioteca Jose M. Ldzaro de l a  Univer- 

sidad de Puerto Rico. 

La coleccidn completa del 

45. MURTA. (Mensuario de Arte). Valexia. 1931-1932. Rafael 

Duybs, Ramdn Descalzo Faraldo y Pascual Pld y Beltrdn, director 

Comentario: 

Fuente: m s f a  Espaiiola, pbg. 31. 

E l  primer nu’mero es de nov. de 1931. 

46. NORESTE. (Cartel de Letras y Arte del Noreste). Zaragoza. 

1932-1936. Ndms. 1-14. Tomds Seral y Casas, Ildefonso-Manuel 

Gil, Antonio Can0 y Raimundo Gaspar, directores. 

Principales colaboradores: Pascual P18 y Bel t r L n ,  Pedro 

Perez Clotet, Antonio Oliver Belnbs, Maruja Falena, 

Rafael Urbano, Antonio Sdnchez-Barbudo, Leopoldo 

Panero, Eleazar Huerta , Maria Dolores Arana, Carmen 

Conde, Mercedes Ballesteros, Josefina de l a  Torre, 

Vicente Aleixandre, Manuel A1 tolaguirre, Luis Cernuda 
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Federico Garcia Lorca, Raiil Gonzdlez TuiiBn, Pablo 

Neruda, Concha Me'ndez, Rafael Laffen, Enrique Azcoaga, 

Juan Ruiz Peiia, Jorge Carrera Andrade, Andre's Ochando, 

Julio Angulo, Rafael A1 berti , Marina Romero, Rogel io 

Buendia y otros. 

Contenido: Poesfa, cuentos, reseiias extensas de l ibros de 

poesia y de revistas de reciente publicacibn. 

Formato: Cuaderno tamaiio holandesa; ilustraciones de Xavier 

Ciria, Norah Borges, Jose' Moreno Villa y Jose' Caballero. 

Comentario: No se  public6 el niimero 13. 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. NGm. 8 

(otofio, 1934); NGm. 9 (invierno, 1935); Niim. 10 

(primavera, 1935); NCm. 11 (verano, 1935); NGm. 12 

(otoiio, 1935); y Ncm. 14 (invierno, 1936). 

47. NOS. Orense. 1926-1936. Vicente Risco, director. 

Comentario: Impreso totalmente en galiego. 

Fuente: -fa Espaiiola, pdg. 33. 

48. NUEVA CULTURA. Valencia. enero, 1935-julio, 1936. NGms. 1-13. 

Mensual. 

Principales colaboradores: Jose Renau, Juan Gil-Albert, 

Armando Bazdn, Ce'sar M. Arconada, Alberto Sanchez, 

Max Aub, Bernard0 Clariana, Eusebio Garcia Luengo, M i -  

guel A1 ejandro, Ramen Sender, Angel Gaos, Xavier Abri l , 
Margari t a  Ne1 ken, Pascual P1 d y Bel t r d n ,  Francisco 

Carreiio, Jose Bueno, Antonio Sdnchez Barbudo y otros. 
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Contenido: Crftica l i t e r a r i a ,  cinematogrdfica y de libros; 

trabajos sobre narrativa y teatro fuera de Espaiia; 

artfculos de fndole politico; secciones f i  j a s  de 

"Editoriales," "Indice de l a  prensa espaiiola,' "Cinc 

"Libros," "Revista," "Testigos negros de nuestros 

tiempos" y "Aleluyas de Nueva Cultura." 

Formato: Periddico generalmente de unas 16 pbginas, con 

fotomontajes de Jose Renau, dibujos y fotograffas. 

.Comentario: Nueva Cultura fue proyecto de l a  Unidn de 

Escritores y Artistas Proletarios de Valencia y, sec 

Renau, era el u'nico periddico l i t e r a r io  de su Bpoca 

directamente vinculado a1 Partido Comunista de Espai 

Tuvo una 221 epoca, publicando ocho nu'meros entre mar 

y oct. de 1937. Otro proyecto de 10s redactores fur 

l a  edicidn de una serie de cuadernos orientativos dr 

tipo l i t e r a r io  bajo el t i t u lo  Problemas de l a  Nueva 

Cultura. E l  primero, que aparecid en abril  de 1936, 

estaba Cedicado a1 Romanticism con el f i n  de "ayuda 

a l a  juventuti a comprender el siglo X I X  en su valora 

cidn ar t fs t ica  y l i terar ia ."  Fue obra de Arconada, 

Serrano Plaja, Maria Teresa Ledn y Alberti y contenf 

colaboraciones de Antonio Espina, L u i s  Cernuda, Rad 

66mez de l a  Serna, Lorca, Miguel Perez Ferrero, Send 

Luis Enrique Delano, Altolaguirre, Ledn Felipe Y otr 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. NBm. 9 

(dic., 1935); Nu'm. 11 (mar.-abril, 1936); NBm. 12 

(mayo-jun., 1936) y NGm. 13 ( jul . ,  1936). Hemerotec 
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Municipal de Madrid. N b .  7-8 (oct.-nov., 1935); 

NCm. 10 b i s  (feb., 1936); Nu’m. 11 (mar.-abril, 1936); 

Nu’m. 12 (mayo-jun., 1936) y Nfm. 13 (jut., 1936). 

Edicidn en facsimil (Vaduz, Liechtenstein: Topos 

Verlag y Madrid: Ediciones Turner, 1977) con una 

introduccidn de Josd Renau. 

49. NUEVA POESIA. Sevilla. oct., 1935-mayo, 1936. Niims. 1-4. 

Juan Rufz Peiia y Francisco Infantes Florido, directores. 

Principales colaboradores: Jorge Guillen, Luis F. Perez 

Infante, Manuel Rojas Marcos, J .  Rodriguez Duarte, 

J. Romero y Murube, X. Feutantes Merino, Pedro Perez 

Clotet, Tom& Seral y Casas y Antonio Aparicio Errerre. 

Fuentes: Poesia Espaiiola, pdg. 34. Herald0 de Madrid. 

50. NUEVA REVISTA. Madrid. 1929-1933. NSms. 1-5. Josd Antonio 

Maravall , Josd Ramdn Santeiro y Manuel Diaz Berrio, directores. 

Comentario: Segu’n Ricardo Gulldn, esta revista tuvo su 

comienzo entre un grupo de alumnos d e  l a  Facultad de 

Derecho de Madrid que incluia a Leopoldo Panero. 

Fuentes: Poesia Espaiiola, pdg. 34. Ricardo Gu116n, & 
invencidn del 98 y otros ensayos, F6g. 169. 

51. OCTUBRE. (Escritores y Artistas Revolucionarios). Madrid. 

1933-34. Niims. 1-6. Rafael Alberti y Maria Teresa Ledn, 

directmes. 

Principales colaboradores: C&ar M. Arconada, Emilio Prados, 

Juan Piqueras, Pascual Pld y Beltrdn, Ramdn Sender, 

Armando Bazzn, Joaquin Arderius, L u i s  Cernuda, Antonio 
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' Machado, Arturo Serrano Plaja, Rosario del Olmo, 

Pedro Garfias, Rodrigo Fonseca, Ilya Ehrenberg, Henri 

Barbusse, Louis Aragon, Alejo Carpentier, Langston 
/ 

Hughes, Rolland Romain, Johannes Becher, Waldo Frank, 

Michael Gold y otros. 

Contenido: Poesfa, teatro, cuento; reportajes de fndole 

pol i t ico y social ; notas crf t icas  sobre 1 i teratura, 

a r t e  y revistas. 

Formato: Cuadernos tamaiio folio de unas 30 pdgs. con una 

abundancia de dibujos y fotografias. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Niims. 1-6. 

Edicidn facsimilar (Vaduz, Liechtenstein: Topos Verlag 

y Madrid: Ediciones Turner, 1977) con una introduccidn 

de Enrique Montero. 

52. P.A.N. (Revista epistolar y de ensayos). Madrid. 1935. J. 0. 

Espasadin, director. A1 berto Ferndndez Mezquita, secretario. 

Principales colaboradores: Eduardo y Rafael Dieste, 

Gerineldos Delamar, Ferndndez Mazas, Juan Parra del 

Riego, L. Ferson, Enrique Casaravilla Letnos, E. F. 

Granell, Emilio Oribe, Antonio Sftnchez Barbudo, Manuel 

Antonio, Ventura Gassol, Vicente Basso Maglio, JoS6 

Alvarez-Prida, Antonio Espina, Manuel Manrique y otros. 

Contenido: Ensayos, secciones de "Cartas," 81Epistolario," 

"Cuestionario del Dr. Syntax," "Informacidn de Arte," 

"Bibliograffa," y "La Nota Internacional ,I' poemas, 

traduccianes  de s e l e c c i o n e z  de  Shakemeare .  Shelley Y 

Chesterton. 
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Formato: Cuaderno tamaiio cuart i l la  con l a  portada de 

cartulina beige impresa en t inta  roja y negra. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Nu'm. 1 

(ene., 1935); Nu'm. 3 (marzo, 1935); NBm. 4 (abri l ,  

1935); Nu'm. 5 (mayo, 1935) y Niim. 6 (jun., 1935). 

53. PAPEL DE COLOR. Mondoiedo. 1936. Alvaro Cunqueiro, director. 

Fuente: Poesi'a Espafiola, pdg. 36. 

54. PASQUIN. (Hoja Mensual de a r t e  y l i teratura) .  Madrid. 1930- 

1931. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. 

55. PLIEGOS RECOLETOS. Madrid. 1932. Alfred0 Marqueri'e, director. 

Comentario: Se concibieron 10s "Pliegos" coma forma de dar 

a conocer 10s versos de 10s miembros de l a  ter tul ia  

"Los Recol etos. I' 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Nu'm. 1 

(8 agosto, 1932). 

56. POESIA. Mdlaga y Pari's. 1930-1331. Nu'ms. 1-5. Manuel A1 to- 

laguirre, director e impresor. 

Principales colaboradores: Pedro Salinas, Jorge Guillgn, 

Rafael Alberti , Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, 

Gerard0 Diego, Jose Moreno Villa, Josd Antonio Mufi6z 

Rojas, Matilde Pomes y Jules Supervielle. 

Contenido: Poesia 

Formato: Cada nu'mero consta de t res  cuadernos, uno dedicado 

a la  obra de un poeta espaiiol cldsico, uno a l a  de u n  



poeta contempordneo, y un tercer0 dedicado a l a  obi 

del mismo Altolaguirre. 

Comentario: E l  Ndm. 4 es una antologfa de poetas espaiii 

contempordneos y el Nu'm. 5 es una antologfa de poei 

uruguaya. 

Disponible en: Edicidn facsimilar de Ediciones Turner, 

Madrid, 1978 con una introduccidn de Juan Manuel Rc 

La coieccidn completa 5 2  halla en l a  sala Zenobia-t 

Ramdn Jimdnez de l a  Biblioteca Jose M. Ldzaro de t i  

Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras. 

57. PPEtiON LITERARIO. Madrid. 1936. Josd Mdndez Herrera y Josi 

Luis  Gal lego, directores. 

Principales colaboradores: Rafael Manzano, Jose Asuncic 

Leopoldo Urrutia de Luis, A. Gdmez Latorre, Ricardc 

Blasco Pal lares,  Francisco Carrasco Sdnchez, Juan 

Briones Ortiin y Antonio Cano. 
* 

Contenido: Poesia, ensayo, secciones de "Turismo," 

"Tirando a dar," "Preg6n del l ibro" y "Preg6n de 

revistas .'I 

Formato: Cuaderno de tamaiio cuart i l la  de unas 32 pdgin: 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Nu'm. 1 

(feb., 1936). 

de Cart 

01 iver 

Fu 

'I). Cartegena. 1933-1934. Nu'ms. 1-4. P 

s y Carmen Conde, directores. 
- -~ . -  ~ _ _  

ra 

31 es 

sia 

xas .  

Juan 

3. 

5 

5n. 

I 

IS. 

m. YKLSLNLIH. \-uaaernos ae aTirmacion ae la universiaaa rurular 

egena intonio 

Belmd 

ente: Poesia Espafiola, pag.  38. 
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59. PRESENTE. Madrid. 1933. Nu'ms. 1-20. Juan Ramo'n JimCnez, 

director. 

Comentario: Contiene exclusivamente originales del poeta 

moguereiio. 

Fuente: Poesia Espaiiola, pbg. 39. 

60. PRISM. (Revista de Estudios.) Madrid. 1935. 

Principales colaboradores: J. J. de Lecanda, Juan 

Sarrai l t ,  Pedro Ldpez Lapuente, Arturo Serrano Plaja, 

Asera Navel, Alfonso de l a  Torre, Rafael Garcia 

Serrano, Arturo d e  Hoyo, D. Clemencin, Luis de Sosa y 

otros. 

Contenido: Ensayo, poesia, reportajes y articulos cri t icos,  

secciones sobre "Deportes" y "Bi bl iograf ia. 

Formato: Folleto de tamaiio cuart i l la  grande de unas 20 

pdginas, con fotografias y viiietas de Isern. 

Comentario: Es revista de l a  Facultad de Filosofia y 

Letras de l a  Universidad de Madrid. 

Disponible en: Hemeroteca Yunicipal de Madrid. Nu'm. 1 

(ene., 1935); Nu'm. 2 (feb., 1935) y Nu'm. 3 (marzo, 

1935). 

61. QUADERNS DE POESIA. Barcelona. junio, 1935-marzo, 1936. 

Nu'ms. 1-8. 

y Joan Teixidor, directores. 

J. V. Foix, Tombs GarcCs, Maril Manent, Carles Riba 

Principales colaboradores: Federico Garcia Lorca, Manuel 

A1 tolaguirre, Jules Supervielle, Josep Carner, Pedro 

Salinas, Marti de Riquer, Josep M .  de Segarra, 
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Umberto Saba, Stephen Spender, Clifford Dyment, s. 
Sdnchez Juan, Paul Eluard, Nadia Solokova, C. A. 

Jordana, Joan Vinyoli , Robert Gerhard, Max Jacob, 

Gabriela Mistral. 

Contenido: Poesias en cataldn, castellano, franc& e 

ingl6s; secciones de comentario y c r i t i ca  1 i terar i  

Comentario: E l  NCm. 4 esta dedicado exclusivamente a1 

mal lorquin Ram6n L1 ul1. 

Disponible en: Edicidn facsimilar de la,editorial barc 

nesa Leteradura. 

62. RESOL. (Hojilla volandera del pueblo). Santiago de Compost 

Mayo, 1932-febrero, 1935. Nu'ms. 1-9. 

Fuente: Poesia Espaiiola, p ig .  40. 

63. ',A REVISTA. Barcelona. 1915?-1936. Quincenal . Jose L6pez 

P i  co, director. 

Principales colaboradores: Pere Corominas, Joan Estelr 

AI fons Maseras, Josep Carner , Ramon Esquerra, l .ya '  

Augus t i ,  Salvador Espriu, S. Juan Arb6 y otros. 

Contenido: Poesia, cuento, ensayo, articulos de cr i t ic l  

Formato: Cuaderno tamaiio hol andesa. 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. Nu'ms. 

correspondientes a 10s a i i s  1931 (Aiio XVII) a 1936 

(Aiio XXII). 

64. EL ROBINSON LITERARIO DE ESPARA. (o la Repiiblica de las Let1 

Madrid. 15 agosto, 1931-15 feb. 1932. NBms. 1-6. Ernest0 

Gim6nez Caballero, director. 

a. 

poeta 

elo- 

ela. 

ich, 

s i  

a. 

ras). 
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Principales colaboradores: Escrito enteramente por Gimenez 

Cabal 1 ero. 

Contenido: Articulos de toda indole, cartas, entrevistas, 

poems. 

Formato: Peri6dico de unas 16 paginas ion fotograffas y 

dibujos ;  formato identic0 al 'de  La Gaceta Literaria. 

Comentario: A raiz de unos conflictos que surgieron despues 

de la proclamacidn de l a  Repu'blica entre Gece y algunos 

de sus redactores de tendencias social is tas  , GimCnez 

Caballero decidib imprimir por cuenta propia unos 

niimeros de La Gaceta Literaria bajo el rdtulo 

Robinson Literario de Espaiia o l a  Repu'blica de las  

Letras. Cada uno de 10s seis  nu'meros lleva el formato 

de l a  Gaceta (el nu'mero 1 del Robinson corresponde a1 

nu'mero 112 de La Gaceta Literaria, del 15 de agosto de 

1931; el nu'mero 2 a1 nu'mero 115, del uno de octubre; 

el t res  a1 nu'mero 117, del uno de noviembre; el 

nu'mero 4 a1 119, del uno de diciembre; el nu'mero 5 

a1 nu'mero 121 , del 15 de enero de 1932 y el nu'mero 6 

a1 niimero 122, del 15 de febrero de 1932. Jean 

Becarud y Evelyn Ldpez Campillo tratan l a  revista en 

su estudio "Ernesto Gimenez Caballero y E l  Robinson 

Literario," Los intelectuales espaiioles durante l a  11 

Repu'blica (Madrid: Siglo X X I  de Espaiia, Editores, 

1978)y p igs .  69-73. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid, colecci6n 

completa, Nu'ms. 1-6 en una "Edicidn de B i b l i B f i l o  de 

La Gaceta L i  terar ia ,  I' 
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65. SILBO. Orihuela. mayo y junio, 1936. Niims. 1-2. 

Fenoll, director. 
/ 

Principales colaboradores: Justino Marin, Jesu' 

Ramdn Castellanos, Canen Conde, Lucio Sal 

Jaime, Radn PBrez Alvarez, L u i s  Enrique D 

Neruda y otros. 

Contenido: Poesia 

Formato: Cuatro pdginas de tamaiio peribdico, i i  

papel color naranja; el primer nu'mero conti 

viiietas de Maruja Mallo y Francisco Die. 

Comentario: Hems podido consultar e l  Nu'm. 2, 

junio de 1936, y por eso, es de suponer qui 

iinicos nu'meros de l a  revista aparecieron el 

junio de 1936 y no en 1935 com consta en 

Hemeroteca Municipal de Madrid. Disponible en: 

(junio, 1936). 

66. SUCESION. (1896-19XX-1932). Madrid. 1932. Juan Ri 

Jimgnez, director. 

Comentario: Contiene exclusivamente poesias de 

Fuente: Poesia Espaiiola, pdg. 42. 

Carl os 

s Poveda, 

1 esteros 

Blano, Pablo 

mpresas en 

enia 

fechado en 

e 10s dos 

n mayo y 

varias fuentes. 

Nu'm. 2 

a d n  

JRJ. 

67. SUDESTE. (Cuaderno murciano de 1 iteratura universal ). Murcia. 

Julio,  1930-julio, 1931. Raimundo de 10s Reyes y JOG Ballester 

(en Murcia); Antonio Oliver Belma's (en Cartegena) y Juan La combs 

(en Valencia), directores. 

Comentario: Segu'n Miguel PCrez Ferrero, l a  revista intent6 

ser una repeticibn de la revista murciana Verso y Prosas 
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Fuentes: Poesia.Esfiaridla, pbg. 42, y Revista de Las 

Espaiias. 

68. SUR. (Revista de Orientacidn Intelectual). MSlaga, 1935-1936. 

Sanfn y Alfonso S. Vbzquez, directores. 

Principales colaboradores: Rafael A1 berti , Manuel A1 to-  

laguirre, Cesar M. Arconada, Armando Bazbn, Jose Luis 

Cano, Jean Cassou, Ronain Rolland y otros. 

Contenido: Poesia, ensayo, noticias l i terar ias .  

Formato: Dibujos de Sanin y Prieto. 

Comentario: E l  primer nijmero aparecid en dic. de 1935. 

Fuentes: Pregdn Literario, Herald0 de Madrid. 

69. SURCOS. Andujar.  1933. Jose Gallego Diaz, director. 

Principales colaboradores: Melchor Fernbndez Almagro, 

Rafael Lainez Alcalb, Corpus Barga, y otros. 

Comentario: 

Fuentes: Poesia Espaiiola, pZg. 42. Frente Literario. 

E l  primer nu'mero es de sept., 1933. 
u 

70. TAREA. (Cuadernos. de Poesia y Prosa). Madrid. 1934. Francisco 

Val s6s , director. 

Comentario: 

Fuente: Poesia Espaiiola, pdg. 43. 

E l  primer nu'mero es de enero, 1934. 

71. EL TIEMPO PRESENTE. (Revista de Literatura, Arte, Critica y 

Polemica). Madrid. 1935. C6sar M. Arconada , Enrique Delgado 

y Arturo Serrano Plaja, directores. 

Principales colaboradores: Rafael A1 berti , Federico Garcia 

Lorca, Luis Cernuda, Leopoldo Panero, Jesijs Prados 
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Arrate, A. Bazdn, Juan Chabds, J. Castellbn E a t ,  

Romain Rolland y otros. 

Contenido: Poesia, articulos de c r i t i ca  l i t e r a r i a  y 

secciones de "Editorial es ,I1 "Comentarios ,'I "Exposi. 

ciones," "Teatros," "Cine," "Libros" y un "Indice 

de revistas.' 

Comentario: E l  primer nu'mero contenia ademds de una 

selecci6n de poesias, articulos sobre l a  muerte de 

Tolstoi, el contenido social de l a  obra de Lope de 

Vega, Torres Naharro, Juan Maragall , etc. y d i  bu jo! 

Miguel Prieto. 

. 

Fuentes: Poesia EspaRola, pbg. 18. Herald0 de Madrid. 

Nwva Cul  tura. 

j de 

I L .  IlNlH Ut LllLKMlUKH I M K l C .  J r V I I I a .  I Y ~ J ' I 2 l J P .  

Fuente: Poesia Espaiiola, pbg. 43. 

73. VEA. (Revista de l a  Facultad de Letras). Madrid. 

CBdiz. 1927-1935. Mensual. Eduardo de Ory, d i - x t o r .  

Principales colaboradores: Rogelio Alonso, Angel DotC 

Maria Enriqueta Olga Briceiio, H. Curiel, Carlos 

Val verde , A1 e jandro Qui jano , Juan M i  randa , C. Sar 
n-.&...A- I.&-- A..L--:- m . . - ~ -  ., ..L....~ 

ir 

Itos- 

nruuiiuu ~ u ~ ~ r ~ , n i i c u i i i v  r i a m  Y u c i u a .  

:os. 

to- I 

. -  

Zontenido: 

Formato: 

Ensayo, poesia, reportajes, articulos critic 

Revista tamaiio folio grande, ilustrada con for 

graffas y dibujos. 
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11. Otras publicaciones de inter& l i t e r a r io  

75. ALMANAQUE LITERARIO 1935. Madrid (Editorial Plutarco) 1935. 

G u i l l e m  de Torre, Miguel Perez Ferrero y Esteban Salazar 

Chapel a,  edi tores . 
Principal es colaboradores : Federico Garcia Lorca, Jose 

F. Montesinos, Enrique Diez Canedo, Bernard0 6. de 

Ctindamo, Jose Cambn Aznar, Juan Chabds, Manuel Abri l  , 
Adolfo Salazar, Manuel Sdnchen Arcas, Fernando Viola, 

Jose Maria Maraiih, Antonio Espina, Maria Zambrano, 

Francisco Vera, Eusebio Oliver Pascual , L u i s  Santullano, 

Luis de Sosa, Rafael Peregrino, Elena F o r t h ,  Pablo 

Herndndez Coronado, Jose Bergamin, Isaac Pacheco, 

Rambn Gdmez de l a  Serna, Melchor Ferndndez Almagro, 

Agus t in  Espinosa, Jose Maria de Cossio, Juan JosC 

Domenchina, Ledesma Miranda, Federico Saint de Robles 

Cipriano Rivas Cherif, Arturo Serrano Plaja, Rafael R. 

Rapiin, Eduardo de Ontaiibn, Rafael Vdzquez Zamra, 

Fe l ix  ROS, Antonio Oliver Belmds, Roberto Blanco 

Torres, Ildefonso-Manuel G i l ,  Emilio Mistral, Alfonso 

Rodriguez Aldave, Eduardo Westerdahl y otros. 

Contenido: Articulos cri t icos y articulos que versan sobre 

l a  produccien cultural de aiio corn " E l  aiio l i t e r a r io  

y a r t i s t i c0  en Espaiia," 10s libros de educacibn, 

pedagogia y politica aparecidos en 1934, " E l  aRo 

l i t e r a r io  en el extranjero," en "Hispanoarn6rica," Y 

un  "Mapa regional de Espaiia" que docurnenta las aCti- 
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i n te r&  l i t e r a r i o ,  homenajes a Unamuno, a Ramdn y 

Cajal y a unos ocho c r f t i c o s  desaparecidos, poesfas, 

informacfon sobre t e r t u l  i as  1 i terar ias,  etc. 

Formato: Extenso l i b r o  de casi  t rescientas pdginas con 

i lustraciones de Norah Borges, Santa Cruz, Maruja 

Mallo ;I Angel Ferrant; portada y confeccidn de 

Mauricio Amster. 

Disponible en: B ib l io teca  Nacional de Madrid. Bib1 iotec 

de l a  Universidad de Michigan, Ann Arbor. 

76. EL AVISO DE ESCARMENTADOS DEL AijD QUE ACABA Y ESCARMIENTO DE 

AVISADOS PARA EL QUE EMPIEZA DE 1935. (Almanaque). Madrid. 

(Ed i to r i a l  Cruz y Raya). 1935. Jose Bergamfn, edi tor .  

Pr incipales colaboradores: Unamuno, Juan Larrea, Pablo 

Neruda, Leopoldo Eulogio Palacios, Jose Antonio Muiic 

Rojas, Ramdn Gdmez de l a  Serna, Luys Santa Marina, 

Rafael Sdnchez Mazas. 

Contenido: Poesfa, prosa, textos de autores cldsicos, 

traducciones. 

Formato: L ib ro  impreso en tamaiio holandesa, en papel bla 

y de color, i l us t rado  con dibujos, fotograffas, Y 

I 

:a 

lnco 

algunos foto-montajes de Benjamin Palencia. 

Disponible en: Edicidn en f a c s h i l  de Verlag Detlev 

Auvermann (GlashUtten i m  Taunus, Alemania) y Kraus 

Reprint (Nendeln, Liechtenstein), 1974. 

77. CIUDAD. Madrid. 26 dic. 1934-17 a b r i l  1935. Semanal. Victor 

de l a  Serna. d i rec to r .  Eduardo Blanco-Amor, Redactor-Jefe. 
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Colaboradores l i terar ios:  Federico Garcia Lorca, Valle- 

Inclbn,  Unamuno, Andds  Carranque de Rfos, Jose Dfaz 

Fernbndez, Benjamin Jarnes y otros. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. 

78. CRUZ Y RAYA. (Revista de Afirmacidn y Negacidn). Madrid. 

abril  , 1933-junio, 1936. Nu'ms. 1-39. Jose BergamTn, director. 

Eugenio Imaz, secretario. 

Principal es colaboradores 1 i terarios: Ddmaso A?onso, 

Cernuda , Neruda, Me1 chor Fernandez Almagro , Jose F. 

Montesinos, Ramdn G6met de l a  Serna, Miguel Hernbndez, 

Luis Rosales, Leopoldo Panero, Miguel Perez Ferrero, 

Ortega y Gasset, Jose Antonio Muiioz Rojas, Jul idn  

Marfas, Antonio Marichalar, Unamuno, Luis Felipe 

Vivanco, Marfa Zambrano y otros. 
b 

Contenido: Ensayos, art iculos de c r i t i ca  l i t e r a r i a ,  teatro, 

narrativa, secciones de reseiias ("Criba") y comentarios 

de actualidad ("Crista1 en el tiempo"). 

Formato: Cuaderno de tamaiio cuart i l la  de unas 150 pdginas. 

Comentario: Figuraron como fundadores de Cruz y Raya ademLs 

de Bergamrn, Miguel Artigas, Manuel Abril, Jose Maria 

de Cossio, Manuel de Falla, Alfonso Garcia Valdecasas, 

E m i l  io Garcia Gdmez, Antonio Garrigues, Carlos Ji&nez 

Diaz, Antonio de Luna ,  Juan Llad6, Alfred0 Mendizabal, 

Eusebio Oliver, Josd Maria Pardo, Jose R. Manent, F. 

Romero Otazb, Eduardo Rodriguez, Jose Maria Semprun y 

Manuel Torres. De inspiracibn republicana y neocatb- 
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francesa "Esprit." Existe un fndice de Cruz y Raya 

realizado por R. Benftez Claros, (Madrid: C.S.I.C., 

1947), y una antologfa con pr6logo de Bergamfn (Madr 

Ediciones Turner, 1974). 

Disponible en: Ateneo d e  Madrid. Biblioteca Nacional dc 

Madrid. Hereroteca Municipal de Madrid. Edicidn 

facsfmil (Madrid: Ediciones Turner, 1976), con una 

introduccidn de Jose Bergamfn. 

79. GACETA DE ARTE. (Expresibn contempordnea del Cfrculo de Bella 

Artes de Teneri fe)  . Teneri fe. 1932-1 936. Mensual . Eduardo 

Westerdahl , director. Pedro Garcfa Cabrera, secretario. 

Principales colaboradores: Francisco Aguilar, Jose 

Arozena, Emeterio Guti6rrez Albelo, Domingo L6pez 

Torres, Domingo Perez Minik,  Oscar Pestana Ramos, 

. Agustfn Espinoza, Ren6 Crevel, Amedee, Rene Char, Pz 

Eluard y otros. \ I 

Contenido: Articulos crft icos,  ensayos y reseiias sobre 

ar te ,  arquitectura, l i teratura ,  politica y temas af i  

poesia, narrativa. 

Formato: Revista de tamaiio fol io  grande con d i b u j o s  Y 

abundantes fotografias. 

Comentario: A par t i r  de 1933, tom4 como subtitulo "Revi: 
- .  . . * . -.. ,I . .- . A.->2-:---3".,., 

:on el surrealismo, l a  revista e s t  

sobre muchos temas l i terar ios  y a 
. . -  - - . .  . - . .-. 

'id: 

! 

IS 

lUl 

i nes , 

i t a  

lnternaciona I ae I a LU I rura. .. Hunque zraai c luna tlalctite 

asociada c aba abierta 

a1 debate r t i s t i  cos 

distintos. Quizas la actividad mas signiricativa que 
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de Santa Cruz de Tenerife y a l a  cual as. 

Breton. Sobre este  grupo existe un estuc 

(Barcelona : Tusquets , 1975). 

nicnnnihlo on- U n m n m t n r a  Miinirinal A n  Madrid f rn lor r  

completa). 

80. EL GALL0 CRISIS. (Libertad y Tirania.) Orihuela. 1934-1935. 

NSms . 1-6. Ramdn Si  j6, director. Juan Bel 1 od Sal merdn , secre- 

tario. 

Principales colaboradores: Jesiis Alda Tesan, Juan Colom, 

Tomds Ldpez Galindo, Jose Maria Quilez y Sanz, Fray 

Buenaventura de Puzol,  F e l i x  ROS, Luis Rosales y Migue 

Herndndez. 

1 

corresponden cada uno a una f ies ta  litu'rgica: el Niim. 

"Corpus d e  1934"; el Nu'm. 2, "Virgen de Agosto de 

1934"; el Nu'm. 3-4, "San Juan de Otoiio de 1934" y el 

Niim. 5-6, "Santo Toma's de l a  Primavera, Pascua de 

Pentecost& de 1935." El valor l i t e r a r io  de l a  revis t  

r e z i d e  en  hnher nithliradn iinnc d e  l n z  nnernaz tmoranas 

a 

.--.-- -.. .._--. --.. "__" -..__ -- .__ --...-- r . - . - - -  

de Miguel Herndndez (finnados "Miguel Herndndez Giner") 

y su corta pieza teatral  en dos escenas, El tor0 116s 

valiente. 

trabajos cr i t icos  sobre Gabriel Mird y Rafael Alberti. 

Hay, adema's, poesias de Luis Rosales y 
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E? ~ i j m .  5-6 incluye una "Suma Amarilla" (por el co' 

del papel )--indice de todos 10s trabajos publicado! 

l o  largo de las  seis entregas. 

Disponible er: Edicidn facsimilar editada por el Ayunti 

miento de Orihuela, 1973. 

81. HERALW DE MADRID. Madrid. Diario. Miguel P6ret Ferrero, 

director l i terar io .  

Principales cofaboradores l i terar ios:  Pedro Garfias, J( 

Maria MaraiiBn, Eugenio Imaz, Alfred0 MuiiBz, Arturo 

Serrano Plaja, Eduardo de Ontaiidn y otros. 

Contenido: Articu7os sobre poesia, novela, teatro y 

revistas l i t e r a r i a s .  

Comentario: La pdgina l i t e r a r i a  de este diario madrilei 

titulada simplemente "Literatura" aparecia cada sen 

generalmente 10s jueves o 10s viernes. 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. 

82. LEVIATAN. (Revista Mensual de Hechos e Ideas). Madrid, maq 

1934-julio, 1936. NCms. 1-26. Luis Araquistain, director. 

Comentario: Revista tedrica de un determinado grupo der 

lor 

; a  

1- 

io 

iana, 

'0 9 

itro 

del Partido Socialista, e l  valor l i t e r a r io  de Leviatdn 

es hahnr cnrvirln rln fnrn nara a i r o r r  l a  poldmica que 

s u1 ran0 Plaja a 

r a ~ r  aer rrlwrr wnyr-e:so para ia  U C I W I ~  de la C~ltUra. 

Hay adeds  un articulo de Juan Falces Elorza sobre "Los 

intelectuales y l a  lucha social en Francia," y dos de 

Rani& Sender, "El  teatro nuevo" y " E l  nsvelista y las 

masas. I' 
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Disponible en: Bib1 ioteca Nacional de Madrid--la coleccibn 

original y l a  edicidn facsimilar (Glashatten i m  Taunus: 

Verlag Detlev Auvemnn y Nendeln, Liechtenstein: Kraus 

Reprint, 1974). 
83. LINEA. (Publicacibn Quincenal de Hechos Sociales). Madrid. 

!935. Julio Just, director. 

Comentario: Unos de 10s mds significativos hombres de 

le t ras  aparecieron como "amigos y colaboradores" en el 

primer nhero  de es te  peribdico: Manuel Altolaguirre, 

CBsar M. Arconada, Enrique Azcoaga, Luis Bagaria, Luis 

Buiiuel , Andrds Carranque de Rios , Juan Chabds , L u i s  

Cernuda, Antonio Espina, Ledn Felipe, Pedro Garfias, 

Federico Garcia Lorca, Gabriel Garcia Maroto, ReQl 

Gonzalez Tuiidn, Benjamin JarnBs, Luis Lacasa, Eusebio 

6. Luengo, Antonio Machado, Eugenio Mediano Flores, 

Pablo Neruda, Miguel Pdrez Ferrero, Emilio Prados, 

Ramdn J. Sender, Arturo Serrano Plaja y otros. 

sus pdginas se encuentran reportajes sobre el Primer 

Congreso de Escritores finnados por Carranque de Rios 

y Alvarez del Vayo, Serrano Plaja, Neruda y Gonzdlez 

Tuiidn; un art iculo sobre "el sentido social del cine" 

de Arconada; e informacibn sobre l a  educacidn, las  

bibliotecas y otros temas culturales. 

curiosa "Novela picaresca de nuestros dias" titulada 

"Suma y sigue o el Cuento de nunca acabar" que es obra 

colectiva en varias entregas de Julio Just ,  Arconada, 

Entre 

Hay ademds una 

Franricrn rrt17 Sa l idn  Cnn7iilP7 Tiiiirin. P6ro7 Forrorn v 

Sender. 
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Fonato:  Periddico de ocho pdginas con dibujos e i l u s t r a -  

ciones cie k g a r f a ,  Rain6n Puyol, Miguel P r ie to  y 

Robledano, y fotos de Francisco Soya. 

Disponible en: B ib l io teca  Nacional de Madrid. NBm. 1 

(28 oct. 1935); N h  2 (15 nov. 1935); Nu'm. 3 (29 nov. 

1935); NBm. 4 ( i 4  dic.  1935) y NBm. 5 (31 dic.  1935). 

84. NUESTRA RAZA. (Revista Hispdnica' de Estudios Internacionales). 

Madrid. -1936. Mensual. Manuel L. Ortega, d i rec to r .  

Olga Briceiio, sub-directora. 

redactores- jefes. 

Emi l io Gascd Contel l  y G i l  Benumey 

Principales colaboradores: Pedro Sainz Rodrfguez, Ernest0 

Gimenet Cabal 1 ero, Eduardo de Ory , A1 fonso Herndndez 

Cats, Ruf i no B1 anco Fombona , Concha Espi na , Wencesl a0 

Ferndndez Fldrez, Rosa Arciniega y otros. 

Contenido: Reportajes sobre Espaiia, Portugal, Amdrica, 

e l  mundo se fard i  y musulmdn; ensayo, narracidn breve; 

secciones sobre e l  teatro, e l  c ine y resefias de l i b ros  

recientes. 

Formato: Rsrfsta tamaiio f o l i o  de unas 25 pdginas i lustrada 

con fotograf ias,  dibujos y grabados. 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. 

1930-17 jun io  1931. 

Ferndndez, d i  rectores . 
Comentario: 

Vicente Salas Viu, TeBf i lo Ortega, Francisco Pino, Is idor0 

Antonio Espina, Adolfo Salazar y Josd DTaz 

Incluye or ig ina les  de Antonio de Obreg6n, 

. *  

a, 
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Acevedo, Miguel Angel Asturias, Ramdn Sender, CBsar 

Vallejo, Juliin Gorkin y Joaquin Arderfus. Fue una 

de las  primeras revistas espaiiolas en ocuparse de la 

"1 i teratura de masas" como atestiguan artfculos de 

Julidn Zugazagoitia, reportajes sobre l a  l i teratura  de 

avanzada alemana a cargo de Felipe Ferndndez Armesto, 

y otros tantos sobre l a  l i teratura  sovi&ica, ademds 

de traducciones de cuentos rusos. Gozaba de gran 

popularidad, llegando a agotar una edicidn de 35.000 

ejemplares del primer ndmero. 

Formato: 

Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Nhs. 

Revista de tamaiio folio de unas 24 piginas. 

1-27 (30 enero-26 dic.) de 1930 y Ndms. 28-49 ( 2  enero- 

17 junio) de 1931. 

8, 16, 23, 44 y 47. 

De esta coleccidn faltan 10s ndmeros 

86. ORTO. (Revista de Documentacidn Social .) Valencia. 1932-1934. 

Mensual. Marin Civera, director. 

Comentario: De orientacidn l iber tar ia ,  contiene varios 

artfculos sobre l a  l i teratura  de avanzada de esta 

gpoca, dentro y fuera de Espaiia. La revista publicaba 

ademds una ser ie  de Cuadernos de Cultura en 10s cuales 

colaboraron Juan Gil -Albert, Julidn Zugazagoitia, 

Ram6n Sender, Gonzalo de Raparaz y otros. 

Fomato: Cuadernos de tamaiio cuarti l la de unas 64 pdginas 

con tapas de pasta blanca impresas en color con foto- 

montajes de Jose Renau. 
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Disponible en: Hemeroteca Municipal de Madrid. Niims. 1 

(marzo, 1932) a1 20 (enero, 1934). 

87. LAS PROVINCIAS. Huelva. Diario. Adriano del Valle, director 

l i terar io .  

Comentario: E l  primer niimero del suplemento l i t e r a r io  de 

este  diario, titulado "Letras," apareci6 en 1935. 

Fuente: Poesia Espaiiola, pbg. 28. 

88; RESIDENCIA. (Revista de l a  Residencia de Estudiantes.) Madrid. 

1926-1 935. 

Comentario: Esta revista,  editada por 10s alumnos de l a  

"Resi ,'I contiene articulos sobre las  actividades 

culturales del centro ,v durante l a  dpoca republicana 

aparecia seis  veces a1 aiio. 

e l  texto de una conferencia de Lorca sobre G6ngora 

(oct., 19321, un reportaje sobre Unamuno y un trabajo 

de Moreno Villa sobre pintura (dic. , 1932) , entre 

otros. 

las Misiones Pedag6gicas en una secci6n titulada "POr  

t ierras  de Espaiia." En 1935, hub0 un nu'mero de s- 
dencia dedicado integramente a Lope de Vega en su cen- 

tenario. 

De interds l i t e r a r io  son 

Tambidn hay coticias de las  actividades de 

Fomato: Cuadernos de tamaiio holandesa. 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. ColeCCi6n 

incompleta que incluye nCmeros de 1926, 1927, 1928, 

1933 



tuvo en su consejo de redacci6n a Americo Castro, 

Ramiro de Maeztu y Eugenio d'Ors, entre otros. Manuel 

Abril escribia en cada niimero l a  "Crbnica de Arte" y 

Ernest0 Gimenez Caballero y F. Carmona Nenclares l a  

"Revista Literaria IbCrica" y l a  "Revista Literaria 

Mr icana"  respectivamente. Entre 1931 y 1936 apare- 

cieron en l a  revista artfculos de fndole l i t e r a r io  de 

las  plumas de Jacinto Benavente, C6a r  Gonzglez-Ruano, 

E. GBmez de Baquero, RamBn Perez de Ayala, Enrique Oiez 

Canedo, E. Marquina y Emilio Cotarelo. 

Formato: Revista de tamaiio holandesa. 

Disponible en: Bib1 ioteca Nacional de Madrid. 1931-1936, 



Guillbn, Antonio Espina, Jose Maria Quiroga P lb ,  

Pedro Salinas, Luis Cernuda y Guillemo de Torre. 

Contenido: Aunque l a  revista daba bnfasis a 10s temas 

filosdficos, entran en su contenido ensayos de todo 

indole, poesia y rarrativa. 

Comentario: Hay indices del contenido realizados por Tomds 

Gurza y Bracho, Indices 1923-1936 de l a  "Revista de 

Occidente" (Mexico: Imprenta Universitaria, 1946) y 

E. Segura Covarsf, Indice de l a  "Revista de Occidente" 

(Madrid: C.S.I.C., 1952). 

Disponible en: Ateneo de Madrid (coleccidn completa). 

Edicidn facsimil (Madrtd: Turner, 1977) con una 

introduccidn del Comitd Editorial de l a  26 epoca. 

91. EL SOL. Madrid. 1 dic. 1917-27 marzo 1939. Diario. 

Contenido: Seccidn "LOS Libros" que incluia reseiias de 

novedades complementada por "Autores del dfa," una 

caricatura hecha por el dibujante R. Fuentes de algfin 

autor cuya produccidn l i  teraria queria resal tar .  

Otras secciones habituaies fueron "Conferencias ,I' 

"Las artes y 10s dias," "Escenas y bastidores," "La 

vida musical ,I' De enseiianza,' "Pantallas y estudios" 

y "Vida cientifica." 

Disponible en: Ateneo de Madrid. 

92. TENSOR. (Informacidn Literaria y OrientaciBn.) Madrid. 

1935. Ramdn J. Sender, director. 
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Principales colaboradores: Cesar Falcdn, Xavier 1 

Rafael Alberti, Ce'sar M. Arconada, Isidoro Ac 

Joaqufn Arderfus, Paul Nizan, Emilio Prados, 

Serrano Plaja y otros. 

Contenido: Dos ensayos extensos en cada nGmero y 

de "Tribuna l ibre," "CrBnica" y "Nuestros L i t  

Formato: Folleto tamafio cuart i l la ;  portadas en gi 

Comentario: Aunque l a  revista se anuncid quincen: 

aparecid mensualmente en nGmeros dobl es. "Tt 

tambie'n edit6 una coleccidn de l ibros,  "Edici 

Econbmicas" cuyo primer volumen fue el drama 

acto E l  Secret0 de Radn Sender. 

Disponible -en: Hemeroteca Municipal de Madrid. h 

(agosto, 1935); NGms. 3-4 (sept., 1935); NGms 

(oct. 1935). 

4 b r i l  

:evedo, 

Arturo 

secciones 

IroS . 
*is y rojo. 

11 , 
m o r "  

iones 

en un 

lhs. 1-2 

;. 5-6 

01 T r F R R 1 1  F T R M F  fnma?n da la Carriiin Uicnannamarirana del 

enero , 
i rector. 

jefe. 

s-Gaibrois, 

.*-*.m". . *."IL. \V'>U.'V YC mu -c- - .w11  . * I a y u , l w u m r l  l r Y l l u  

Centro de Estudios Histdricos. Madrid. NGms. 1-8. 

1935-dic., 1936. Trimestral. Enrique DTez Canedo, d 

Jose F. Montesinos y Ramdn Iglesia Parga, redactores-. 

Antonio Moron, J. Francisco Cirre y Manuel Ballestero' 

secretarios . 
Principales colaboradores: Americo Castro, Gonzl 

Lafora, Angel Rosenblat, Gustavo Pittaluga, 

Perez Serrano, Ramo'n Carande, A. Tovar, R. I 

Castro, Antonio Rodriguez Moiiino, Silvio A. 
... l--*---I- R 7 Z  _._- - F. . >- .-a L 

a10 R. 

N. 

Bar6n 

Zaval a ,  

uendro csrr-aua, niTonso Keyes, rernanao urziz, V .  

Loriente Cancio, J. Dantin Cerecedo, Juan Larrea, 
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Jose Marfa Ots, Manuel Garcfa-Pelayo, Luis de 

Julio Alvarez del Vayo, Jose Moreno Villa y otr 

Articulos sobre temas histdricos, jurid 

De inter& literario 

Contenido: 

polfticos y cientfficos. 

destacan 10s trabajos de Miguel Perez Ferrero 

Weruda, Alberti y Lorca) y Jorge Maiiach (sobre 

modernismo). Hay una seccidn de “Notas Biblio 

de reseiias de libros de temas hispanos, y un 7 

pub1 icaciones periddicas “America en las revis 

Formato: Cuaderna tamaiio cuartilla de unas 180-200 

Disponible en: Biblioteca Nacional de Madrid. NBm 

(ene.-feb.-mar.), Ndm. 2 (abril-mayo-junio), N 

(julio-agosto-sept.) y NBm. 4 (oct.-nov.-dic.) 

1935; NBm. 1 (ene.-feb.-mar.), Ndm. 2 (abril-m 

“junio) y NBm. 3-4 (julio-dic.) de 1936. 

94. UNIVERSIDAD Y TIERRA. (Boletfn de la Universidad POpUla 

Segoviana). Segovia. 1934, 1936. Trimestral. 

Principal es col aboradores : Cel so Arevalo, A1 f redo 

querfe, Arturo Herndndez y otros. 

Contenido: Trabajos sobre historia, arquitectura y 

personal idades segovianas ; articulos bib1 iogrd 

de. ciencia y del arte; poesias de Alfred0 Marq 

y Hariano Grau. 

Zul ueta, 

os. 

icos, 

se 

(sobre 

el 

grLf icas” 

ndice de 

tas . ‘I 
pbginas. 

. 1  

dm. 3 

de 

ayo- 

r 

Mar- 

ficos, 

uerfe 

Formato: Folleto tamaiio cuartilla con fotografias y 

di bujos . 
Disponible en: Siblioteca Nacional de Madrid. Toma I, 

NBms. 1, 2, 3, 4, de 1935; Tomo 11, NCm. 1 de 1936. 
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