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Introducción

i propósito de este trabajo es analizar la asimiia-
ción poética de la guerra civil española (1936-
1939) en f/comz0» de Pablo Neruda.

Si se parte de que la literatura es una expresión
artística de la realidad, su vinculación con la historia social ofrece

fértiles posibilidades para la interpretación de una obra.
En la producción de Neruda es innegable el alto significado

que tiene este texto, así como el notable espacio que ocupa en
las letras. El trabajo es un producto bien logrado de literatura
comprometida, la cual armoniza los efectos de agitación polí
tica, social y cultural con la creación artística.

La colección de poemas España en el corazón obtuvo un in
mediato reconocimiento público, el libro fue editado en Pa
rís como la primera de una serie de publicaciones de la Unión
Internacional para la Defensa de la Cultura. Louis Aragón es
cribió un prólogo en el cual fundamentaba la elección. Aragón
interpretaba esta lírica de Neruda como la respuesta a la tene
brosa leyenda "que quiere que Orfeo en los infiernos no pue
da contar más que las guerras y las revoluciones sean más fre
cuentes que el genio de los hombres y que el ruiseñor guarde
silencio, cuando los buitres vuelan".'

Este énfrsis caracteriza también a Neruda y a la tradición
poética de la cual provenía, característica por la cual la poesía
acusa y toma partido por el pueblo. Es por ello que Aragón la
llama una "tremenda introducción para la literatura del mun
do entero" y la ve vinculada con el arte que hará época en la
historia de la literatura.

Neruda mismo le concede gran importancia a España en el
corazón en sus Memorias y en el Memorial de Isla Nebral A
pesar de su posición decisiva, esta obra todavía no ha sido
interpretada a fondo en la vasta literatura secundaria sobre la
vida de Neruda, lo que posiblemente se explica por el peculiar
mundo y metáforas del poeta. En una antología publicada con
artículos críticos sobre Neruda, el español Joaqiún Marco, es
pecialista en literatura, ha tratado de ubicar las relaciones del
poeta con España en un contexto político y literario.'



En su presentación, fiiertemente inclina
da al sentido biográfico, destaca la simpatía
que manifiesta el poeta con un ejército po
pular de mayoría comunista, con las briga
das internacionales y con la lucha antifascista
como prioritarias ante una revolución. Pero
se excede en su concisión y le concede ma
yor importancia a la müitancia comunista
de Neruda, quien, diez años después, ingre
saría al Partido Comunista chileno.

También el artículo de Maric-Claire Zi-

mmerman,en larevista Europe, ofrecesólouna
versión superficial, pues no hace un análisis a
fondo de la obra nerudiana.^ Con mayor ra
zón tienen validez estasobjeciones tratándose
de los trabajos de Emir Rodríguez Monegal,
quien critica una sustancialpérdida estética en
la lírica de Neruda.

Esta división topológica entre política y
estética, basada en la crítica literaria tradi
cional, ya se expresaba sobre todo en las
valoraciones negativasde la líricade Neruda
hechas por actores de lengua alemana. Ya
desde Goethe se ha considerado que "una
oda política es una oda repugnante", y los
veredictos que se han hacinado sobre la líri
ca del poeta han prescindido de esta visión.

La poesía política trajo el declive.
Neruda se convirtió en poeta com
prometido. Ciertamente el comunis
mo no fue de provecho para su arte
poético (...] Sumamente extraordi
nario es el descenso de nivel entre

textos comunistas y no comunistas
de Neruda, para expresarlos en for
ma sencilla. El comunismo más bien

fue un obstáculo para su poesía.'

Descalificaciones de este tipo han servido
de pretexto para no profundizar en una dis
cusión de contenido con análisisempapado
en la experiencia directa de la guerra civil.

La dificultad en el análisis de algunos
poemas se ubicó en el desciframiento, así
como en el ordenamiento y connotación de
carácter histórico-literario de sus metáforas,
sobremanera ricas, que tienen su origen en
el inventario del poeta, en parte telúrico y
en parte en su formación histórica. Para in
terpretación de estas secuencias escénicas y
sus funciones artísticas y políticas, no hay
hasta ahora ningún trabajo serio en la in
vestigación nerudiana.

Pablo Neruda (1934-1937)

Las transformaciones políticas, económicas
y sociales en España no dejaron de tener
influencia en su literatura.

Contra la literatura tradicional se levan

taron los escritores del grupo "Generación
del 27", fundado por los poetas Federico
García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillen,
Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre y
Luis Cernuda.

Los años 1930 y 1931 significaron un im
portante corte en la producción de los jóve
nes poetas españoles. La poesía de Alberti y
García Lorca al principio se ocupaba de cues
tiones de la existencia humana y es enton
ces cuando con decisión se orienta hacia te

mas políticos. Esto corresponde a la atmós
fera de derrumbe final de la dictadura de

Primo de Rivera y al entusiasmo por el nue
vo gobierno republicano que entró en fun
ción el 14 de abril de 1931.

La nueva poesía revolucionaria de Espa
ña influyó en la orientación de Neruda que,
sin rodeos así lo reconoce.

La conducta valerosa de Rafael

Alberti, quien ya entonces era un
poeta popular y revolucionario, ejer
ció una profunda influencia sobre
mis ideas políticas- Sobre todo pre
dominó un extraordinario despertar
político y revolucionario en éstas y
en las siguientes generaciones, en
tre las cuales se contaron numero

sos amigos míos.®

Literariamente García Lorca pertenece a la
"Generación del 27", que trataba de vincular
la herencia del pasado con los problemas del
presente. Cuando Neruda declara a García
Lorca como el prototipo del antiestetismo
quiere decir que el escritor progresista no
debe ser un puro formalista despreocupado
del contenido de la vida real. De la determi

nación negativa se pueden desprender las
características del poeta comprometido.

Tanto Federico García Lorca como Rafiiel

Alberti escaparon al peligro del províncio-
nalismo a través de sus viajes por elextranjero.

A pesar de su pertenencia a la generación
seguidora que profesaba admiración por
Góngora, García Lorca no se había ence
rrado en una hermética torre de marfil, sino

que sometía a prueba constantemente los



efectos de su lírica y de sus dramas en contacto
con el amplio público. Junto con la tradición de
mocrática de su país, el poeta progresista extraía
su fuerza de la estrecha vinculación con el paisaje
y lagente de su entorno regional. Cuando Neruda
resalta la constante unión de García Lorca con las

fuerzas telúricas de la milenaria historia de Anda

lucía, el poeta revela, al mismo tiempo, el secreto
de su propia fuerza creadora.

La tarea poética en García Lorca es contempla
da por Neruda en estrecho contacto con el pue
blo, sobre todo cuando García Lorca recorrió jimto
con su compañía estudiantil de teatro "La Barran
ca", por encargo del ministerio de educación, las
provincias de España. Lorca se confirmó como
un auténtico misionero de una cultura de masas.

Muchos pueblos entraron en contacto por pri
mera vez con la tradición cultural progresista de
su país. Obras de Lope de Rueda, Lope de Vega y
Cervantes de los siglos XVI y XVII, que anterior
mente sólo eran conocidas por el público cortesa
no de la capital, encontraron, por primera vez, en
tiempos de la segunda república, su camino hacia
el pueblo. Lo mismo ocurrió con el resurgimien
to de los romances escritos por García Lorca. Es
tos habían aparecido originalmente como creacio
nes populares, portadores de temas progresistas,
pero para entonces se habían convertido en algo
por completo ajeno al pueblo.

En el Romancerogitano, García Lorca enrique
ció este tipo de obras con nuevos temas, por ejem
plo la lucha de los gitanos (como representantes
de la fantasía poética y de la libertad) contra la
opresiva fuerza estatal de la guardia civil.

¿Cómo se desarrolló la concepción de Neruda
con respecto a la responsabilidad social del escri
tor a lo largo de los años? Como autodidacta ya
había participado en la vida literaria de su país,
dominada por el Modernismo y los movimientos
vanguardistas provenientes de Europa.

Después de años de aislamiento consular,
Neruda se encuentra en agosto de 1933 como
cónsul chileno en Buenos Aires, ciudad entonces
sobrepoblada por refugiados del fascismo euro
peo. Decisivo file su encuentro con Federico García

Lorca el 30 de octubre de 1933, cuando éste se
encontraba en una gira teatral en Argentina.

El 6 de diciembre de 1934, García Lorca intro
duce a Neruda en la Universidad de Madrid con

una lectura de sus poemas. En este homenaje
García Lorca pronuncia el discurso inaugural y
aprovecha la oportunidad para presentar un con

cepto nuevo dentro de la poesía española. El poe
ta vinculó su alocución sobre los trabajos de
Neruda con una penetrante crítica a la "poesía
pura", frente a ella oponía la poesía del poeta chi
leno, la poesía de origen, de la creación. García
Lorca terminó su discurso no con un elogio, sino
exhortando al público a adoptar el "nuevo pro
grama" de la poesía de Neruda.^ El programa era
la nueva poesía presentada en la revista Caballo
Verdepara lapoesía, que se convirtió en el foro de
las discusiones teóricas y literarias entre la "poesía
pura" tradicional y la nueva "poesía impura".®

Neruda llegó a España en im momento en que
ya se enfrentaban dos distintas concepciones de la
poesía. Una de ellasera representada por Juan Ra
món Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén y
Damaso Alonso, basada en ima concepción inte
lectual de ésta. De acuerdo con esta concepción, la
poesía debía postular, en un acto de interiorización,
lasupratemporalidad de las cosas, el resultado de'
este proceso es la abstracción, es decir: "la poesía
pura".'

El punto de vista de Neruda se muestra compro
metido con claridad en la necrología sobre Federi
co García Lorca, en 1937 (editorial Parisina), pu
blicadaen la Hora deEspaña.

El ulterior crimen de García Lorca contribuyó
en forma importante a la transformación de lo que
Neruda entendía por la función social del escritor.
El odio de Neruda al fascismo se ha concretado

en este asesinato. Neruda ubica al amigo asesina
do en la línea de las "Dos Españas", (que ahora en
la guerra civil española se encontraban frente a
frente). El poeta progresista está de parte de los
oprimidos y subprivilegiados.

Neruda, sin embargo, en aquellos años no sola
mente se encontraba activo al frente de la pluma,
sino también viajaba incansablemente por Euro
pa y América Latina promoviendo la unidad de
acción de todas las fuerzas progresistas.

En abril de 1937 fundó, junto con el poeta pe
ruano César Vallejo, la organización "Grupo His
panoamericano de ayuda a España". En julio de
ese mismo año pronunció un discurso de solidari
dad para España en el "Congreso de las Naciones
de América". Activamente participó Neruda en la
organizacióndel "Segundo Congreso Internacio
nal de Escritores por la Defensa de la Cultura";
que en la línea de los congresos de Charcov y
Moscú reunía a todas las fuerzas progresistas.

El poeta había reconocido muy pronto que en
la Europa de los años treinta estaba en juego el
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destino de las fuerzas y gobiernos democráticos de América Latina. Al
igual que otros escritores latinoamericanos, se comprometió más allá
de las estrechas fronteras de la patria, con la creación de una conciencia
social progresista. También en Chile, después de la difícil crisis mun
dial, cristalizaba un frente popular único en América Latina. Sólo gra
ciasa este frente popular a finales de la guerra civil española en 1939, el
poeta fue nombrado "cónsul para la emigración española", por el en
tonces presidente Aguirre Cerda, miembro del partido radical. En su
condición de cónsul, el poeta pudo salvar la vida de más de tres mil
republicanos emigrantes.

En su discurso con motivo del otorgamiento del Premio Nobel de
Literatura en 1971, Neruda, de manera retrospectiva, reconstruye la
transformación que sufrió su concepción de la función del escritor en la
sociedad. Al igual que en el discurso de García Lorca, el poeta parte de
la descripción del estrecho entorno campesino que le proporcionó la
experiencia de la soledad, así como de la fuerza y el vigor para sus futu
ras tarcas. El íntimo contacto con los campesinos y sus experiencias
secularesen lucha contra las fiaerzas de la naturaleza proporcionaba con
fianza y conciencia de sí mismopara las disputas con las fuerzas sociales
reaccionarias.'®

En la segunda parte del discurso, Neruda habla sobre la función de la
poesía, partiendo de orígenes telúricos; al igual que en 1937, hace énfa
sis en sus orígenes autodidactas y alejados de la teoría.

Yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de
un poema; y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo,
modo o estilo para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota
de supuesta sabiduría."

Larelación poeta-hombrese conforma como un procesode aprendiza
je,perpetuo, en el cual no existe soledad insuperable, ambos están uni
dos por la concienciade un destino común; a partir de esta solidaridad
interior y exterior surge para el poeta comprometido la obligación de
comprender junto con sus contemporáneos a los más explotados; ésta
es la tarea principal del escritor independientemente de fronteras tem
porales y geográficas.

Extendiendo estos deberes del poeta, en la verdad o en el error, hasta
sus últimas consecuencias, decidí que mi actitud dentro de la socie
dad y ante la vida debía ser también humildemente partidaria. Lo
decidí viendo gloriosos fracasos, solitarios victoriosos, derrotas des
lumbrantes. Comprendí, metido en el escenario de las luchas de
América, que mi misión humana no era otra sino agregarme a la
extensa fuerza del puebloorganizado, agregarme con sangre yalma,
conpasión yesperanza, porquesólode esahenchidatorrentera pue
den nacer los cambios necesarios a los escritores y a los pueblos."

Lasubordinación del escritorque no puede ser un intelectual flotante a
los intereses del pueblo se basa ensu secular opresión yexplotación. En
este punto Neruda confronta lo que a su juicio era la vida libre de los
aborígenes precolombinos en los estados desarrollados por incas, ma
yas y aztecas, donde cada quien encontraba su trabajo, alimentación,
vestido y condiciones humanamente dignas, con las consecuencias de
cuatro siglos y medio de colonialismo yneocolonialismo que han con
ducido, a través del proceso del trabajo, a la pauperización y enajena
ción de los seres humanos.



Historia de la impresión
España en el corazón

Neruda y los poetas españoles participaron
activamente en la lucha contra el fascismo,

cada uno conocía su destino en esta guerra
sangrienta. Garda Lx>rca había sido asesi
nado en Granada, Miguel Hernández se
transformó en un activo militante en esta

lucha, recitaba sus versos en la primera lí
nea de fuego. Manuel Aitolaguirre seguía
con sus imprentas. Una de ellas la instaló en
un monasterio en pleno frente del Este, cer
ca de Gerona y es aquí donde se imprimió
Españaen elcorazón(1937), en pésimascir
cunstancias; ante la carencia de papel se uti
lizó desde una bandera del enemigo hasta
la túnica ensangrentada de un soldado moro.
"Mi libro era el orgullo de esos hombres que
habían trabajado mi poesía en un desafío a
la muerte".'^

A fínales de 1936, Neruda viaja a Valen
cia y luego a París, donde saca la revista Los
poetasdelmundo defiendenalpueblo español.
En febrero de 1937 dicta, en París, una con
movedora conferencia sobre García Lorca,
asesinadopor los falangistas en Granada, en
agosto de 1936.

Las palabras finales dan cuenta del cam
bio producido en el poeta:

Muchos quizá esperaban de mí tran
quilas palabras distanciadas de la tie
rra y de la guerra [...J no soy políti
co ni he tomado nunca parte en la
contienda política, y mis palabras,
que muchos habrían deseado neutra
les, han estado teñidas de pasión.
Comprendedme y comprended que
nosotros, los poetas de América Es
pañola y los poetas de España, no
olvidaremos ni perdonaremos nun
ca el asesinato de quien considera
mos el más grande entre nosotros,
el ángel de este momento de nues
tra lengua.'^

En ese mismo año regresa a Chile después
de haber participado en el Segundo Congre
so Internacional de Escritores, que se reunió
primero en Valencia,donde estaba el gobier
no republicano español; posteriormente tuvo
una sesión en Madrid, el Madrid bombar
deado; la última se celebró en París.
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En octubre llega Neruda a Chile y conti
núa afiebradamcnte en sus trabajos políti
cos. En noviembre funda la Alianza de inte

lectuales de Chile. Se edita en Santiago Es
paña en el corazón.

España en el corazón como ejemplo de
lírica comprometida

El ciclo poético España en el corazón fue la
principal contribución artística de Pablo
Neruda, en apoyo a la república española.
El destacado poeta comenzó a escribir es
tos poemas en 1936, durante su estancia en
Madrid.

Este paso decisivo del poeta hacia una poe
síacomprometida esdescritopor Enzensberger,
quien señala que en laRevista verdepara lapoe
sía se encuentran poetas con una orientación
revolucionaria. En 1936, cuando estalla la
guerra civil, Neruda ya había deddido su ca
mino al lado de los explotados, el poeta tiene
a "España en su corazón."

En 1937, es publicada para los sol
dados republicanos en condiciones
similares a las de la poesía de la re
sistencia francesa. Junto a Giternica

de Picasso, a los poemas de César
Vallcjo y la novela de Hcmingway,
este libro ha permanecido como un
testimonio artístico esencial de la

tragedia española. A partir de este
momento se da el paso más allá de
la "poesía impura" hacia la "poesía
comprometida".'^

Para finalizar, el autor hace énfesis en el cam
bio de Neruda y su poesía, ya que España
constituyó un punto de inflexiónno sólo para
el poeta, sino para gran parte de la inteligen
cia europea. De ahí en adelante Neruda ma
nejaría el poema como una carabina.

"Invocación""

Completamente dentro de la tradición épi
ca, Neruda inicia su ciclo poético con una
invocación, la cual, sin embargo, no como
en Homero y Virgilio dirige a una musa,
sino a la España democrática. Esta España
de la gente pequeña no se encuentra encar
nada por la nobleza y la iglesia con su es
plendor artificial; no como Neruda diceuna
"diadema"'^ sino que está representada por



la tierra, por hombres y naturaleza pura, sencilla,
"cristal de copas";'® esdecir,por campesinos, pas
tores y trabajadores. Justamente en esta España
de hombres vivientes, amantesy trabajadores,que
es destruida, aniquilada, desgarrada, combatida,
los sereshumanos y la humanidad están amenaza
dos. La tarea del poeta consiste en denunciar toda
esta artesanía asesina. Con su conjuro de las dos
Españas, se ubica en una tradición que revivió,
sobre todo, la guerra civil.

En sus coplas, Antonio Machado afirma que
desdesu nacimiento todo españolpertenecíaa al
guna de estasdos Españas. Estaimagende Espa
ña como tierra de las tinieblas y de la escasa luz,
proveníaprincipalmente de Franciadesde la épo
ca de los Borbones. La violenta conquista y ex
plotación de América Latinacontribuyó a una más
clarapolarización de laimagende Españaen toda
Europa.

A nivel temporal está constituido cronológi
camente en tres partes: el pasado épico, que en
cosmogonía y génesis se inicia con la creación de
loscuatroelementos (délo, agua,airey tierra): fien-
te al pasado se levanta el presente, que consisteen
la luchasangrienta de las dos Españas; como cua
dros de la vida rural y símbolos de la naturaleza se
dibuja al futuro portador de la esperanza. La
cosmogonía conduye con el presentimiento del
"planetasecoy sangrientode loshéroes"."

'^Explico algunas cosas"^"

En este famoso poema Neruda fundamenta el con
tenido y la función de una nueva lírica compro
metida encomparadón conlahasta entonces "poe
sía pura". Puede serdesignado como su credo y
su poética, por lo menos es una de las más con
movedoras confesiones poéticas de la literatura
moderna.^'

Los destinatarios son los lectores que hasta el
momento estaban familiarizados con un mundo
demelancolía estetizante ydemetafísica ajena ala
realidad. La lilay laamapola simbolizan flores de
hermosos colores, aromáticos, pero que rápida
mente semarchitan. Estas flores no volverán aapa
recer en los poemas de Neruda. En su autorretrato
se representa el poeta en su barrio madrileño en
un mundo idílico (flores y geranios). A lo lejos
contempla el rostro secode Castilla,símbolo de la
secular historia de los dominadores.

En este mundoidílico irrumpe la guerra:
Y una mañana todo estaba ardiendo
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y una mañana las hogueras salían
de la tierra devorando seres, y desde
entonces fuego, pólvora desde entonces
desde entonces sangre^^

Por medio de repeticiones, anáforas y estilo
paratáctico, Neruda dibuja el impacto del terror.
La imagen del Apocalipsis que todo lo incendia,
no cumple, sin embargo, la función de una trans
formación bíblica mistificadora, sino que tiene
causas realesque serán denunciadas. Neruda nom
bra concretamente a los culpables y denuncia sus
asesinatos.

Bajo la triple anáfora "bandidos", son puestos
en la picotalos mercenarios marroquíes,la noble
za y el clero:

...Bandidos [...]
venían por el cielo a matar niños,
y por las calles la sangre de las niñas,
corría simplemente, como sangre de niños.^^

El cuadro de la matanza de los inocentes, que la
historia ha considerado como un bárbaro crimen

de Herodes, se refiere aquí a los aviadores y a sus
cómplices "celestiales". De ello Nemda hace una
referencia histórica de los acontecimientos de la

guerra dvil que se muestra en el cuadro de los "fiai-
les negros bendiciendo". Era usual entre los fran
quistas que antes de cada ataque las armas fueran
bendecidaspor sacerdotes.

La condenación de los enemigos forma parte
desde tiempo inmemorial de la epopeya heroica.
Pero a pesar de la destrucción total, el poeta re
produce el mundo de la resistencia a nivel de la
perspectiva futura:

... pero de cada casa muerta sale metal ardiendo
pero de cada hueco de España
sale España.
... pero de cada niño muerto sale un fusil con

[ojos."
Loshorrorosos acontecimientos de laguerra civil
experimentados por el poeta, le impidenseguirse
dedicandoa la"líricapura" —La "sangre en lasca
lles" lo ha confrontado con una nueva realidad y
le ha hecho ver con claridad su responsabilidad
como escritor.

Por las calles la sangre rota del hombre se
juntaba con el agua que saledel corazón des
truido de las casas: los huesos de los niños

deshechos, el desgarrador enlutado silencio
de la madre, los ojos cerrados para siempre
de los indefensos, eran como la tristezay la
perdida, eran como un jardín escupido, era
la fé y la flor asesinadas para siempre.^-''

El significado que tiene esta confesión parael ci
clo de poemas en su totalidad residesin duda en



su reconodmiento de autenticidad de la lírica com

prometida. El valor artístico se encuentra en el es
clarecimiento físico y evidente de difíciles proce
sos poetológicos, a través de los cuales el poeta
baja de su torre de marfíl, para cobrar conciencia
de su responsabilidad socialy comprender la his
toria como "historia de gentes sin historia^^.o
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