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1998 fue, en el mundo de la cultura hispanica, un afio dedicado practica

mente a la memoria de Federico Garda Lorca. Esta conmemoracion dio 

lugar a un sinnumero de homenajes, congresos, publicaciones y reedicio

nes. Entre la abundancia de informacion bibliografica sobresale la edi

cion corregida y aumentada de la biografia mas completa que se haya 

escrito sobre el poeta, Vida, pasi6n y muerte de Federico Garcia Lorca, de 

Ian Gibson, cuya consulta es indispensable no solo para conocer la vida y 

la obra del poeta sino para esclarecer los vasos comunicantes de la obra 

de Lorca con otras literaturas y con otros autores. Al respecto, Jose Emi

lio Pacheco en reciente ensayo sefialo los nexos que Gibson descubrio 

entre Poeta en Nueva York, Yerma y 1be Waste Land, de T. S. Eliot.1 

Otro trabajo que promeda valiosa informacion sobre la presencia del 

poeta en Hispanoamerica es el volumen del periodista cubano Ciro Bian

chi Ross, Pasaje a La Habana.2 Por desgracia, lo tendencioso del manejo 

tanto de los datos como de los testimonies hacen que ellibro se nos caiga 

de las manos. Basta citar que el periodista se empecina en demostrar, por 

medio de las valiosas entrevistas que tan mal emplea, que la version defi

nitiva de la obra El publico se termino de escribir en La Habana, que 

Federico Garda Lorca s1 visito Santiago de Cuba -asunto totalmente 

intrascendente- y que en la capital cubana, segUn afirma Adolfo Salazar, 

"Federico se enamoro [ ... ]de cierta mulata que de dia posaba en un estu-

1 Cfr. Jose Emilio Pacheco, "La traici6n de T. S. Eliot", en Letras Libres, 
nllm.. 1, enero de 1999, pp. 38-44. 

2 Ciro Bianchi Ross, Pasaje a La Habana. Autores Cubanos, 2. Barcelona: 
Puvill Libros, Pablo de la Torriente, Ediciones, 1998. 
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dio de pintura y de noche regenteaba una casa de comidas de segunda 

categorfa. Se desconoce el nombre; nada se sabe de las peripecias de esos 

amores, platonicos o aristotelicos". Es decir, nose sabe nada de la supues

ta amada pero que bonito hubiera sido que Garda Lorca hubiera tenido 

un amor, sobre todo femenino, que es lo poHticamente correcto en la 

Cuba de hoy, en plena Habana. Anecdotarios como Pasaje a La Habana 
complacen en grado sumo el chovinismo montuno del politburo cubano, 

pero son un flaco aporte a los estudios lorquianos. 

En Mexico, a mediados de 1998, aparecio Federico Garcia Lorca y Mexi
co, una de las ultimas obras de Luis Mario Schneider {1931-1999), investi

gador que, desde la publicacion de El estridentismo o una literatura de la 

estrategia {1970) y Mexico y el surrealismo {1970), ocupa un lugar destaca

dfsimo en la historiograffa de la literatura mexicana del siglo xx. Este 

trabajo documental sobre la presencia en el imaginario cultural mexicano 

de Federico Garda Lorca, reune escritos de diversos autores de diversas 

epocas. La recopilacion comprende desde las primeras referencias de An

tonieta Rivas Mercado, quien conocio al poeta en Nueva York en 1929, 

el homenaje Hrico-dramatico que Alfonso Reyes escribio con motivo de 

la muerte del poeta, hasta el balance crftico, que escribio Carlos Monsi

vais en 1986, sobre la recepcion mexicana de la obra de Garda Lorca a 

traves de seis decadas. 

Ellibro inicia con una "Traza mexicana", que el mismo Schneider 

escribio, en la que co menta con ojos crfticos no solo el material que anto

loga sino algunas huellas lorquianas que encuentra en Octavio Paz, por 

ejemplo. Entre las curiosidades del acervo reunido encontramos la "Can

tata en la tumba de Federico Garda Lorca", de Alfonso Reyes, pieza 

tragica que se publico en Letras de Mexico, en diciembre de 1937. Esta 

elegfa, excedida en su retorica plaiiidera, es un poema para cinco voces 

-el padre, la madre, la hermana, la novia (!) y el guardia de milicianos-, 

que son apenas unas deslddas intertextualidades del teatro y la poesfa 

lorquianos. En conclusion, el texto vale por su rareza mas no por su 

poesfa; no obstante, es un rescate pertinente de una obra dramatica casi 

olvidada del autor de Ifigenia cruel. Podrfamos decir que la seleccion de 

Schneider es plural en su vision de conjunto, no falta nadie significativo 
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en la cultura mexicana. Incluso se reproduce el repugnante comentario 

profranquista que Alfonso Junco public6 en 1939. Ademas, en el apendi

ce aparecen las partituras de la musicalizaci6n que Silvestre Revueltas, 

Carlos Chavez, Salvador Moreno y Carlos Jimenez Mabarak hicieron de 

poemas del autor de Mariana Pineda. Se me ocurre, en este comentario 

del homenaje a Lorca, mas que hacer un repaso de cada au tor antologado, 

establecer una red de correspondencias culturales que me sugieren los 

textos de Reyes, Antonieta Rivas Mercado y Ortiz de Montellano a la 

luz de lo que tres investigadores, Ian Gibson, James V alender y Rosa 

Garda Gutierrez han descubierto en fecha reciente en torno a la vida y 

obra de Lorca. 

Alfonso Reyes en su "Historia documental de mis libros" y Las vispe

ras de Espana relata que, en 1921 dirigi6, allado de Juan Ram6n Jimenez, 

la revista fndice. En dicho proyecto editorial se publicaron obras de j6ve

nes poetas espaiioles como Jose Bergamfn, Damaso Alonso, Jorge Gui

llen y Federico Garda Lorca. U n oscuro colaborador de esta revista es el 

impresor y pintor Gabriel Garda Maroto, quien edit6 y diseii6 el Libra 

de paemas del granadino (Madrid, Imprenta Maroto, 1921). A Garda 

Maroto lo volvemos a encontrar en 1928 en Mexico trabajando en e1 
diseiio de la revista Contempardneas. En ese mismo aiio este impresor 

prepar6 una antologfa -Galeria de paetas nuevas de Mexico, digamos que 

palimpsesto de la de Jorge Cuesta-, que desat6 en Espana y en Mexico 

cierta querella, casi olvidada, pero en la que puede leerse entre Hneas que 

Lorca esta siendo lefdo, comentado y asimilado por la generaci6n de los 

Contemporaneos. Resulta, pues, que el escritor espaiiol Cesar M. Arco

nada -del que no queda huella alguna en los anales literarios- al comen

tar la Galeria de poetas nuevas ... ataca la concepci6n estetica de los auto res 

incluidos por Garda Maroto. Basicamente, la queja de Arconada era que 

el tipo de poesfa de Villaurrutia, Ortiz de Montellano y Novo no tenfa la 

altura epica de la pintura de Diego Rivera. A lo que Celestino Gorostiza 

contesta que la poesfa epica es por demas anacr6nica y que los poetas 

mexicanos "no podemos imaginar [ ... ]a Jorge Guillen cantando, en apre

tadas decimas, la dictadura de Primo de Rivera, ni a Garda Lorca ponien-
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do en tradicional metro de romance las hazafi.as de Martinez Anido" .3 La 

querella, que es una minima defensa de una postura chica y estetica de los 

poetas de la revista mexicana, no prosiguio pero ilustra de manera obli

cua el contexto cultural donde Ortiz de Montellano leyo y estudio con 

atencion los romances gitanos de Lorca y donde, sin duda, Jose Gorosti

za descubrio los secretos y la sencillez del ritmo lorquiano que encontra

mos en sus Canciones para cantar en las barcas. 

En 1929, reaparece nuestro personaje gula, Gabriel Garda Maroto, 

ahora en las tertulias neoyorquinas de Antonieta Rivas Mercado al lado 

de Federico Garda Lorca. Como prueba de la gran amistad entre Garda 

Maroto y el poeta conviene recordar una carta del poeta a sus padres 

donde sefi.ala que el pin tor al recibirlo en Nueva York, junto con Angel 

del Rio y Federico de Onls, el25 de junio de 1929 "se volvioloco dando

me abrazos y hasta besos".4 Antonieta escribio, en octubre del 29, dos 

cartas al pintor Manuel Rodriguez Lozano, que son las paginas que reco

ge Schneider, en las que le relata como su amigo Maroto le presento a 

Federico Garda Lorca. En la segunda misiva, delll de octubre, la Rivas 

Mercado le confla al pintor mexicano que "voy a hacer la traduccion de 

los dramas de Lorca al ingles, pues estoy procurando que se monten este 

invierno. Se que como contribucion al teatro moderno es lo mas impor

tante que se ha escrito". Antonieta poco despues entrar!a en una de sus 

proverbiales depresiones y no iniciar{a ninguno de sus planes. Lorca, 

cuando se encontro con Salvador Novo, en Buenos Aires, en 1933, la

mentar!a la muerte de la Rivas Mercado maldiciendo al "viejo" de Vas

concelos. 

Dos poetas que hicieron amistad entrafi.able con Federico Garda Lor

ca fueron Luis Cardoza y Aragon y Salvador Novo. El primero lo cono-

3 Sabre la obra mexicana de Gabriel Garda Maroto remito allector al articu
lo de James Valender, "Garda Maroto y los Contemporaneos", en Los Contem· 

poraneos en ellaberinto de la critica. Serie Literatura Mexicana, Citedra Jaime 
Torres Bodet. Rafael Olea Franco y Anthony Stanton, editores. Mexico: El 
Colegio de Mexico, 1994, pp. 417-430. 

4 Carta de Lorca cit. por Ian Gibson en Vida, pasi6n y muerte de Federico 

Garcia Lorca, 1898-1936. Barcelona: Plaza y Janes, 1998, p. 296. 
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cio en su estancia en La Habana, en 1930, en donde entablaron una amis

tad literaria que con juga juego e irreverencia. Recordemos que planeaban 

hacer una adaptacion a1 Music Hall del Genesis, en el que, segl1n el testi

monio recogido por Ciro Bianchi, y ratificado en las memorias de Car

doza, se parodiaria la creacion con un Jehova representado por un niiio 

chaplinesco que engendraba al mundo en comunion con el diablo. Fuera 

de las evocaciones pintorescas de Cardoza, el encuentro en La Habana 

entre el guatemalteco y Garda Lorca es significativo por el intercambio 

de experiencias esteticas entre ambos poetas. Cardoza venia de Europa y 

tenia el influjo del surrealismo de Breton, las obras y las ideas plasticas de 

Giorgio di Chirico y la experiencia de haber publicado dos obras van

guardistas en Espana, Luna Park y Maelstrom. Por su parte, Lorca experi

mentaba el episodio mas interesante y complejo de su poetica: corregia 

los poemas que conforman el volumen de Poeta en Nueva York e iniciaba 

la redaccion de su pieza teatral El publico. En Cuba, sin duda alguna, 

Lorca le habria confiado a Cardoza su asombro frente al poema inusita

do, The Waste Land, que acababa de traducir al espafiol su amigo Angel 

Flores. Cardoza le hablaria de las sugerencias poeticas de la pintura meta

flsica. Tiempo despues y gracias al encuentro con Garda Lorca, el guate

malteco escribio uno de sus mas celebres poemas, Pequefia sinfonia del 

Nuevo Mundo. Algunos afios mas tarde, en 1940, Cardoza contribuiria 

decisivamente con Jose Bergamin para que la editorial Seneca publicara 

en Mexico Poeta en Nueva York. 

En el caso de Salvador Novo nos encontramos con el unico mexicano 

que tuvo una estrecha amistad con el espafiol. Luis Mario Schneider re

produjo la cronica que Novo publico en su libro Continente vacio (Viaje 

a Sudamerica. Madrid: Espasa-Calpe, 1935) y el prologo que escribio para 

la edicion del teatro de Garda Lorca en la editorial Porrua. La parte 

fntima de esta amistad Ia conocemos por las investigaciones que James 

Valander publico en 19965 y por un articulo de Rosa Garda Gutierrez 

que apareci6 a finales de 1998 en el numero 1 de la revista Decires del 

5 James Valender, "Cartas de Salvador Novo a Federico Garda Lorca", Cua· 
dernos Hispanoamericanos, num. 548, febrero de 1996, p. 10. 
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Centro de Enseiianza para Extranjeros de la UNAM.6 Novo escribio a 

Lorca tres cartas, dos en diciembre de 1933, una delll y otra del25, y la 

ultima del 3 de enero de 1935. En la primera Novo le pide a Lorca un 

dibujo para su libro Seamen Rhymes, que se imprimir1a en Buenos Aires. 

Para que ellector perciba la confianza que existfa entre ambos poet as cito 

textualmente la peticion: "[ ... ] te forzo a prometer un dibujo. (Lo haras? 

Algo asl como un marinero, o una verga marina, o el mar o lo que se te 

de la chingada gana, pero ya [ ... ]" Lorca cumplio y realizo el dibujo, aun

que no con los motivos que le demandaba Novo. El 25 de diciembre del 

33, Salvador escribe de nuevo a Lorca y le recuerda que ha prometido 

visitar Mexico "La casa de mi madre es amplia -escribe Novo- y tran

quila y tuya; la casa de Adela es pequeiia y tormentosa y tuya: tu eligiras 

en cuai vi vir". En est a cart a el poeta mexicano hace un juego de alusiones 

secretas al romance de "Angelillo y Adela" que Novo alude en su croni

ca. En rigor, podemos interpretar que el tal Angelillo del romance se 

refiere al joven torero andaluz que el mexicano ayudo en Buenos Aires, 

pero las cartas nos dan otra interpretacion. El heroe, Angelillo, represen

ta a Lorca y la herolna del corrido mexicano -la que, seglln Novo, sirvio 

en su casa de Torreon antes de fugarse con un revolucionario- ser1a el 

alter ego del mexicano. Cito algunos fragmentos del poema: "Porque la 

Virgen lo quiso, I Adela y Angel se encuentran I en la ciudad de Plata I 
para sus almas desiertas [ ... ] Ya nunca podra Angelillo I salir del alma de 

Adela". A tal grado a Novo le gustaba jugar con las referencias de Angeli

llo y Adela que su ultima Carta, ya no tan juguetona y Sl angustiada, esta 

firmada por "atribuladela". Este romance y las tres cartas nos revelan la 

confianza e intimidad de la amistad de los dos poetas. Cabe aii.adir que en 

la ultima Carta, Salvador Novo, apesadumbrado por el giro izquierdista 

del regimen de Lazaro Cardenas, le confla a Lorca su deseo de emigrar a 

Madrid pues "[ ... ]Mexico[ ... ] ha caldo en las peores horribles manos". 

No sabemos si el poeta espaiiol contesto a Novo, de hacerlo tal vez le 

6 Cfr. "Los dibujos de Garda Lorca para Seamen Rhymes de Salvador Novo: 
una simbolog1a compartida", en Decires, vol. 1, num. 1, Primer Semestre, 1998, 

pp. 80-91. 
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advertiria que no podria ayudarlo. Lo mas seguro es que Lorca pensara 

que en su amistad con el mexicano empezaban a surgir diferencias ideol6-

gicas importantes. De cualquier manera, Salvador Novo se qued6 en Me

xico y se convirti6 en el critico mas acerbo del cardenismo. El poeta 

granadino se quedaria a morir en Espana. 

En la secci6n "Reportajes, articulos y ensayos", se reproducen las evo

caciones de Pedro de Alba y Eduardo Luquin sobre Lorca. Son textos 

urgentes, pero emotivos, pues todos ellos habian visitado al poeta poco 

antes de su fatidico regreso a Granada. Lo que me parece mas relevante 

de los reportajes y articulos escritos en los afios treinta, es la resefia tea

tral, "Federcio Garda Lorca-Margarita Xirgu-Rivas Cherif", que Julio 

Bracho escribi6 en 1936 con motivo de la puesta en escena de Yerma. 

Montaje en el que la gran difusora del teatro lorquiano en Mexico, la 

actriz Margarita Xirgu, demostr6 que Lorca era un gran dramaturgo. El 

cineasta subraya en su articulo que los alcances innovadores de los dra

mas del poeta reanimar1an el anquilosado teatro mexicano de los afios 

treinta. 

El ensayo con que se cierra esta secci6n es "Garda Lorca y Mexico", 

que Carlos Monsivais public6 en 1986 y en el que se establecen cinco 

puntos muy sugerentes para estudiar la presencia e interpretaci6n de la 

obra del autor de Bodas de sangre en la cultura mexicana. Subrayo tres. El 

primero de ellos se refiere al primer acercamiento que el mundo intelec

tual mexicano hizo de la poesia de Garda Lorca, en el que se le consider6 

como el poeta del cante jondo y de las gitanerias, y que produjo en la 

poesia nacional una secuela de romances pseudo gitanos que ejemplifica 

muy bien "El corrido de Domingo Arena", de Miguel N. Lira. El segun

do punto es un t6pico muy sugerente para la historiografia de la poesia 

mexicana de los afios treinta y cuarenta, pues se sefiala que la poesia de 

Lorca contribuy6 a "redescubrir la poesia popular a traves de Gil Vicente 

y de G6ngora". Ciertamente, con el romancero gongorista de Lorca se 

redescubre no s6lo la poesia popular sino tambien la poesia de autores 

barrocos esenciales, como Sor Juana Ines de la Cruz. Buen ejemplo de 

ello es la antologia que Xavier Villaurrutia hizo de los versos de la poeta. 

El ultimo punto tiene que ver con un cierto olvido o rechazo al Garda 
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Lorca mas complejo, al de Poeta en Nueva York. Esta aseveracion es deba

tible y en gran medida contradictoria si se releen Pequefia sinfonfa del 

Nuevo Mundo, de Cardoza y Aragon y El regreso del poeta en Nueva York, 

de Hugo Gutierrez Vega. 

Los textos de Federico Garcia Lorca y Mexico son un testiomonio de 

como el autor de Yerma ha estado vigente tanto en la poes1a como en el 

teatro mexicanos, desde los aiios treinta hasta la fecha, y cuya presencia 

ha sido cambiante yen muchas ocasiones mal interpretada. Jose Emilio 

Pacheco en el Inventario "Garda Lorca en Mexico"/ juega con las posi

bilidades de la historia que se hubiera escrito de haber sido Federico Gar

da Lorca un exiliado en Mexico como Leon Felipe o Luis Cernuda. Pa

checo imagina que Lorca, despues de un momento de gloria, tal vez ha

br1a dirigido un hipotetico y vanguardista Teatro Popular Universitario 

y al andar el tiempo la gente lo habr1a olvidado hasta que se le recordara 

postumamente en su centenario. 

No quiero dejar de seiialar que es lamentable, que al editor se le hayan 

ido varias erratas importantes. Una de elias, en la reproduccion del ensa

yo de Monsivais, en donde se lee una cita que pudiera interpretarse como 

si Garda Lorca le hubiera confiado a Salvador Novo que visito Mexico 

cuando el granadino era un nino. Descuido imperdonable pues el texto 

correcto aparece en la pagina 167 de la misma edicion. Tambien encon

tramos que en la pagina 152, en un texto de Cardoza, se lee "la nove/a de 

la edicion Lumen" por "la novedad de la edicion de Lumen", errata que 

cambia por completo el sentido del texto. En siguientes ediciones estos 

errores tendran que ser enmendados. Pero la mayor objecion que se le 

puede encontrar al volumen esta en su aporte bibliohemerografico, en el 

que no se separo el oro viejo de la paja nueva. Por ejemplo, se incluyen 

cincuentaiseis referencias hemerograficas anonimas y se incluyen las fi

chas de lo publicado por Noem1 Atamoros y Jacobo Zabludovsky, mate

rial evidentemente prescindible. 

7 Jose Emilio Pacheco, "Garda Lorca en Mexico", en Proceso, nUm.. 1127, 7 

de junio de 1998, pp. 60-61. 
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Si allibro de Luis Mario Schneider tuvieramos que actualizarlo coh lo 

hecho sobre y con la obra de Garda Lorca en 1998 y 1999 tendriamos 

que agregar el teatro de Fernando del Paso, La muerte sefue a Granada y 

la puesta en escena de El maleficio de la mariposa y Las bicicletas de Buster 

Keaton, am bas a cargo de Jose Ram6n Enriquez. Estas contribuciones 

ratifican las palabras de Carlos Monsivais: "Lorca es en nuestra cultura 

demasiadas cosas. En el sentido popular es la sfntesis tragica de la Espana 

republicana, yes el poeta y dramaturgo espaiiol mas conocido y admira

do. Durante muchos alios fue deslumbramiento y moda. Hoy es deslum

bramiento y perdurabilidad". 
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