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A B R E V I A T I O N S 

AI = ANTOLOGIA INTIMA. 

CM = CEUTA DEL MAR. 

CHM = CUADERNO DE HULE NEGRO. 

E = ENCUENTRO. 

H = REVISTA DE POES IA HALCON. 

HV = HOGUERA VIVA. 

LMC = LOS MINEROS CELESTIALES. 

MOA = MIRANDO AL OTRO ALLI . 



-3-

OEUVRES DE MANUEL ALONSO ALCALDE 

1. POESIE: 

LOS MINEROS CELESTIALES .- C9lecci6n ALBOR, Pamplona , 1941 . 

HOGUERA VIVA .- Col. HALCON, nQ 12, Valladolid, 1948. 

CEUTA DEL MAR.- Pliego de poesia nQ 1, Ceuta, 1960. 

ANTOLOGIA INTIMA.- Palabra y Tiempo, nQ 17, Ed. Taurus, Madrid, 1964. 

ENCUENTRO .- Pliego de poesia nQ 5, INEM, Ceuta, 1965. 

MIRANOO AL OTRO ALLI .- Col . AOONAIS, nQ 455, Madrid, 1988. 

1.2 POESIE INEDITE OU PARTIELLEMENT PUBLIE 

PRESENCIA DE LAS COSAS, Poèmes parus dans les numéros 2 , 3 , 4,5 et 6 de la 

Revue de Poésie HALCON, Valladolid, 1948. 

LO QUE FALTA POR DECIR, 1957. 

HORA DE ETERNIDAD, 1961. 

LUNA DE DULCE TRIGO, 1961. 

HABITANTE EN EL SUENO, 1963. 

PENALTY, 1970. 

VALLAOOLID EN CASTILLÀ, 1972. 

VERSOS PARA UN SOLDADO, 1975. 

PAISAJES DE BENASQUE , 1984. 

1.3 LES DERNIERS POEME DE MANUEL ALONSO ALCALDE ONT ETE PUBLIES DANS LA REVUE 

"ARGAYA", Diputaci6n de Valladolid, nQ 3, 1990. 

2. NARRATION: 

ESOS QUE PASAN Y LA MUERTE, Col. Leopoldo Alas, nQ 19; Ed. Rocas, Bar

celona, 1961. 

UNOS DE POR AHI, in La novela popular cànte~poranea inédita espanola, 

Madrid, 1966 . 

SE NECESITA UN DOBLE, Col. Prosistas Espanoles, Editora Nacional, Madrid, 

1967. 



-4-

CUEN'IOS, in Papeles de Son Armadans, nQ 135, Palma de Mallorca, 1967•. 

EL HECHO DE VIVIR, Ediciones del Centro, Madrid, 1977. 

NOCHE DE GATOS Y BOMBAS, Publicaciones de la Caja de Ahorros de Alican

te y Murcia, Edici6n de la Biblioteca Gabriel 

Miro, Alicante, 1979. 

3. THEATRE 

ELAGUA EN LAS MANOS et GOLPE DE ESTADO ANO 2000, Col. de teatro Esceli

cer, nQ 733, Madrid, 1972. 

EL PAIS SIN RISA Y CUATRO PIEZAS MAS, Ed . Doncel, Madrid 1976. 

EL PAIS SIN RISA et EL HEROE, Col. Fuente Dorada, Valladolid, 1989 . 

3.1 SOUS PRESSE: 

EL SENOR PATRICIO TIENE LA PALABRA, Col. Esperante, vol. 3 , Northeastern 

Illinois University, EE.UU. 

3.2 PIECES REPRESENTEES MAIS NON EDITEES: 

HISTORIA DE ROMANOS, représentée à Montevideo. 

LOS HEROES SIN MUEREN, représentée à Barcelona, 

LOS FELICES ANOS 80, représentée à L' Escorial 

4. RECITS POUR ENFANTS: 

CUEN'IOS Y MAS CUEN'IOS, Ed. Doncel, Madrid, 1970. 

COMPRAME UN CABALLO, Ediciones Paulinas, Madrid , 1989 . 

V-XS, ANTES MOSTACILLA Y LA CABANA DE LA NOCHE, Co. La Torre y la Flor , 

Ed. Everest S.A. Le6n, 1990. 



-5-

B I B L I O G R A P H I E 

Luis LÔPEZ ANGLADA, PANORAMA POETICO ESPANOL, F.clitora Nacional, Madrid, 

1965 

QUINCE POETAS VALLISOLETANOS, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 

1972. 

José Maria DE CAMPOS SETIEN, MANUEL ALONSO ALCALDE, POETA, NARRADOR Y 

DRAMATURGO, Estudio, F.clici6n y Antologia 

por /' Colecci6n de Autores .. , 
Vallisoletanos, Instituci6n cultural Siman-

cas, Valladolid, 1983. 

Isabel PARAISO, ESCRITORES VALLISOLETANOS (1940-1990), de pr6xima apari- • 

ci6ri. · : -. 1, . , . 

MANUEL 

ALONSO ALCALDE 
PO[TA. N/\Rl<ADOR Y DIMMATURGO 

l·:STL"l>H>. 1·:l>l(."IC J." Y ,\:O..'l'tJI.O~IA 

,IO~F. MAlllA l.l1·: CAMPOS SETIEN 

l'.01.F.l.Tlt!~ ru-: At.rn.,iu:~ V,\I..USOU::1"A~U!, 
• - · • • .• 1 



-6-

MANUEL ALONSO ALCALDE, vers 1945. 
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MANUEL ALO:-iSO ALCALDE 

HOGUERA VIVA 

HAlCÔN 
COLECCIÔ:l DE POESIA 

1 :2 
VALL\DDLIO 

1948 

f SCRIBD mi pasiôn, mi fue_go escribu, 
fuego y pasiôn en que mi sangre habita, 
esto que se 11trop~lla, que se agita 
dentro de mi coma un torrente oivo. 

Escribo tu recuerdo que cultiva, 
pena que sobre mi se precipita; 

escribo el r,iento loco que me grita 
tu nombre, escribo un nombre fugitivo. 

Mi ooz entera en el silencio elevu 
al aire clarv, a la maiiana quieta 
donde, como en un ouelo, se lev an ta.: .. 

;Con este peso que en mi sangre llevo, 
densidad que a la tierra me sujeta, 
sôlo mi ooz es libre y ouela y cantal 
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VIVIH l!NA MlnADA 

ENTRA en mi vida, absorta y entregada, 
baMndola de calma venturosa, 
unn !enta mirada silcnciosn 
donde se agrupa mi alma enamorada. 

Una larga mirnda, en que me hundo 
como en ln eternidad; viva prcsencia 
de nmor a que nbandono mi cxistencia 
micntras desnpnn~cc, ent cro, el mundo. 

Vivir esta miradn es evad irme; 
alcanzar un instante sin medida, 
sin contornos, ingrave, como un sueflo. 

Es olvidarme en ti, en li fundirme, 
y abandonar, mirnndotc, la vida 
que flolando se va como sin dueilo. 

VEO TU CABELLERA 

V ED lu cabellera y voy siguiendo 
su perfume, ·su rastro luminoso. 
Es un astro radiante, un astro hermoso 
que me !leva consi@o al irse huyendo. 

Trae el viento hacia mi tu cabellera 
como un denso ramnjc perf umado. 
Y la envuelvo, al mirarte enamora do, 
como una verde y viva primavera. 

Quiero, quicro ccgarme en Lus cabellos, 
hundirme en su onda caliùa y oscura 
y ver naccr, crcccr la noche en cllus. 

Asi mi anhclo desatado vuclo, 
vuela sigu iendo su presencia pura, 
su largo raslro, su amornsa estcla. 
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f UGAZ, ligera coma sôlo el viento, 
coma la I uz que casi no resbala, 
pasasle, coma un ave, como un ala, 
dejandome la sangre en movimienlo. 

jHuyes! iHuye~! 1Espera, sombra mial 
jHaz posible la dicha de un inslélnte! 
1Mirame, enamorado y anhelanle, 
sujeto a tu presencia todavia! 

jCon qué forma de vuelo has evadido 
tu prescncia, ni sé ya si sofiadal 
1Cn11 qué posn levlsimo hos hulùol 

jQuicro hundirme otra vcz en tu mirada;,, 
oir tu voz que sera coma un ~emiùo 
nacicndo en lu ga rganta delicada! 

MIRARTE 

Sr me hundo largamenle P.n ~u mirada, 
de eternidad salgo bailado. 
Salgo rndianle y puro, como sôlo, 
fresco de lluvia, bajo el sol, un orbol. 

Dejo entregado a tu rnirada 
mi ser enlP,ro, abandonado. 
Mirarte es ya coma una niebla, 
vivir Ilotando sin espacio. 

El tiempo - plumas, plumas sô lo -
cae dulcemente, desmayando. 
Y a una dorada lejanla 
se evade el mundo asl olvidado. 
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ES HEHMOSA LA VIDA 

Es hermosa la vida-como el r ue~o: 
los cielos se conlemplan en un cuerpo tendido. 
La vicia esplcndc, iluminmla, 
como un mctal purisi mo. 
Posa el munùo girando y destellando, 
con cegador y loco brillo. 
La noche, entera, arrastra sus ,islrcllas, 
!enta y hermosa como un rio; 
la luz rcsbala hncia los montes 
un manto largamente distendido ... 

Y voy a li como los vientos vuelan, 
con un febril delirio, 
oliendo a tierra hûmcda y a basque, 
feliz, iluminado, eslremecido. 

A TI SOLA 

Ya sé que has de mirar como espantada, 
cuanrlo la muerte, a p/omo ante mi abierta, 
me derribe en su oscura grieta incierta 
como una piedra sola despeiiada. 

Yo sé que has de buscar, enamorada, 
mi coz donde se oculte muda y yerta, 
sin saber que esta aquî, civa, despierta, 
henchida, oirgina/ y apasionada. 

Estoy aqui, ya para siemp1·e oivo, 
latiendo para siempre con mi hoguera 
y sue/ta ya de ml mi ooz ardiente. 

Recogeme de esta pasiôn que escribo, 
que oiye con mi oida aunque yo muera, 
y con· mi ooz te Hama eternamente. 



/ 
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MANUEL ALONSO ALCALDE 

CEUTA DEL MAR 

EOICIONl:S D[l INSllTUTO N/\CION/\L Df fNS(NANZ/\ f.',(DIA 

CEUTA, 1960 

SEPTA 

-Siete colinas cuentan, loma a loma; 
siet~ continuad·as primaveras; 
un vaivén siete veces de laderas; 
siete blancuras donde el sol se aploma. 

Para siete nidadas de paloma, 
siete olas paradas y cimeras: 
siete colin as donde perseveras. 
Ceuta frliz, como la misma Roma. 

Que por sicte que cuentan, como en jucgo, 
un nombre te naci6 deletreado, 
el nombre alegre y blanco que mereces. 

De siete a Septa un primer brinco, luego 
un salto mas, y el nombre tcrminado, 
siete veces hermoso, siete veces. 
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ELEGIA FOR UN HOMBRE DE CROMANON 

Te he dejado vagando por basques prehist6ricos, 
atravesando su luz malva, tristfsima, 
abandonado en medio de un mundo gigamesco 
con ru dol or antiguo, 
sin saber que eras tu quien habita mi edad y mi crisceza, 
hasta el punto de que incluso el sabor de eu pecado ·permanece en m1 

[lengua 



-14-

coma una verde oruga sobre el haz de la hoja. 
Padre, remocfsimo padre 

· de Cromafién, perdido 
coma un ni.rio en las selvas cuartenarias, 
perdido por la sangre, continua, 
fideHsima sombra de ternura, 
voz que en la noche y en el sue.rio dice 
mi nombre. 

Todavfa, 
como enconces, arraseras tu insaciedad a sol as, 
inquiriendo a la muerte desde el fondo 
de una caverna 
o el incerior de las habicaciones; 
todavfa en tus diemes, en los mfos, 
fulguran frucas, senos mordidos y gargancas 
desgarradas. 

El mundo 
se ha poblado encre tanco de vencanas y fabricas, 
y van roseras de niebla, espejos empafiados, 
roseras grises. de nadie, rostros sin forma, roseras, 
y trajes y corbacas ... Pasan roseras, 
dos mil seeeciemos millones de roseras para un hombre 
perdido en su miseerio. 

jRemotfsimo padre 
de Cromafi6n, vagando 
por los siglos, huyendo por la sangre, 
padre de llanco , padre de congoja, 
padre de insaciedad ! 



I '.:> 

NUMIRO I Dl lA COl{((ION °Pll(GO Dl PO (,.A S, 

MANUEL ALONSO ALCALDE 

ENCUENTRO 

EDICIONES OH INSll1Ul0 NACIONAl DE ENSERANZA MEDIA 

CEUTA, 1965 

HA MVERTO UN HOMBRE 

AHORA, en algun sitio, 
mientras voy escribiendo estas versos que en realidad 

podrfan ser un llanto par alguien, 
precisamente ahora, 
hay un hombre que acaba de morir; no pregunlo 

quién era 
porque es mas que probable que se traie 
de un hombre sin historia, uno de tantos 
coma cruzan el rfo 
sin haber revelado su secreto, 
con los labios sellados 
y el rosira vuelto a la pared: sencillamenle, digo 
que ahora, en algun sitio, ha muerto un hombre. 
Es sôlo una noticia. 
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Un hombre, en cua lquier parte: tal vcz en esta 
ca lie; 

quiza, por el con trnrio, 
lejos, muy lejos, en Surafrica , el Lfbano o el Golgota, 

quién sabc; 
pcro cl caso es que ha muerto hace un momcn to 
y que ya, clesdc ahora, 
nadie puede sentirse seguro por completo de estar 

libre de culpa, 
proclamar su inocencia 
sabiendo a ciencia cierta que no ha tomado parte en 

esa mucrte, 
ni volvcr a tender las palmas de sus manos 
sin micdo a que la luz revele sobre ellas la sombra de 

algi.'in crimen comet ido a distancia. 

ASCENSION 

A contraluz subfas; lentamente 
ibas subiendo a contraluz; subias 
milrmetro a milimetro como una 
mazorca de maîz, doradamente, 
y Tu corporeidad, al remontarse, 
resbalaba su sombra por los rostros -
de los que habfan ido a despedirte. 
Eran las ocho en punto de la tarde, 
justo cmpezando a anocheccr. Subîas 
dcspacio, retrasando los adioscs 
t'.iltimos; ascendîas gota a gota 
lo mismo que la savia por la vides. 
Porque cra triste abandonarlos ahora, 
precisamcntc ahora, en que empezaban 
a apagarse las ·1uces de las fabricas 
y a olcr a humo triste en los suburbios. 
Tt'.i hacia lo alto, colgado por los hombros 
de la barquilla de Tu globo de oro. 
y cllos, alli, en cl suclo los que habfan 
compartido contigo su tartcra. 
Eran los mismos, los de sicmpre . Y uistcs: 
jornalcros, mineros, pescadorcs, 
pcones, cmigrantes -los de siemprc-, 
viendo Tu remontar irremcdiable. 
Los de siempre, los Tuyos, contemplando 
Tu aletear arriba y, en la perla, 
Tus alpargatas, Tu mahôn gastado 
de carpintero. Que te ibas, y cllos 
se qucdaban allr sin comprenderlo, 
con micdo, como nii'los, de la vida. 
Y diccn: ;vuelve!, y sigues; y repitcn: 
;vuclvc!, y, como una piedra en un cstanquc, 
la tarde, en ondas, por Tu frcntc abicrta, 
se cicrra sin rcsp~esta para sicmprc . 
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MANUEL ALONSO ALCALDE 

MIRANDO' 
,-\L OTRO ALLI 

ADONAIS 

•.IS 

EDICIO:<ES RI.HP. S. A . 
. \ladrid 

LAS CO SAS EST AN BI EN 

.. , 

Y A el pan no sabe a tierra braceada con las ma nos 
ni el filo de la azada se imprime en su corteza 
ni esta escrita debajo la esquela mortuoria 
de un segador gallego que no volvi6 a su casa. 

Porque solo en los roscos de Reyes hay sorpresa, 
y uno no va a encontrarse en bollos y pastitas 
los dedos que no siega la hoz ya con las espigas 
ni el sol que ya no aplasta las testas de los bueyes. 

Las manos ya no huelen al mango de la pala 
ni rastrea la reja el coraz6n del mundo, 
sin que por eso haya de ser negra la harina 
ni deba el pan abrfrscnos como un pecho de 

enfermo. 
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Pero, en cambio, es posible, que hoy quede en 
algun parque 

un chico de veinte anos muerto de sobredosis, 
mientras un travestido apaga ante el espejo 
ese ne6n tristisimo instalado en sus dientes. 

Pero, en cambio, es posible que hoy brille una 
navaja 

y algûn juez se despierte en la cama gritando, 
mientras hombres sin rostro navegan las esqu inas 
de la ciudad vacfa, llena de soledades. 

Hay luces sicodélicas en pubs y discotecas, 
pero a nadie le importa que se hunda una traina; 
ruedan por Ios portales jeringuillas y gomas, 
pcro a nadie le importa si una ambulancia ulula. 

Pero a nadie le importa que Cristo siga vivo 
y acuda, como entonces, a la carpinterfa, 
ya que hay gente que cree que eso del Evangelio 
lo vol6 con la historia la bomba de Hiroshima. 

SE cruzan, nos cruzamos 
por las aceras: hombres 
grises, que pasan; hombres, 
y trajes, y corbatas; 
hombres que nunca vuelven 
los ojos, que caminan 
obstinados, como islas 
de soledad y olvido. 
i,D6nde el amor? i,Qué se hizo 
(van y vienen, tropiezan, 
se adelantan, se cruzan) 
de tu palabra: amaos 
los unos a los otros? 
(Desterrados, distantes. 
pasan, se encuentran, siguen; 
sombras entre la niebla.) 

· Pero dices, repites: 
amaos. Nadie oye. 
(Hostiles, sin sonrisa, 
cspcranza ni rostro .) 
Amaos. (Hombres grises, 
solitarios, perdidos 
en su intimo secreto.) 

AMAOS 

i, Y el amor, Cristo nuestro? 
i,D6nde, d6nde, en qué tiern.1, 
en qué sorda pizarra, 
sobre qué pedregales 
fue a caer su simiente? 
(Pasan, pero no miran; 
se cruzan; mueren solos 
sin haberse mirado.) 
4maos. ·(Por las calles, 
ropa con ropa, casi 
mirada con mirada: 
tan ccrcanos, tan pr6ximos, 
y en el fondo, gué lejos 
entre si. gué remotos.) · 
Y tu, otra vez: amaos. 
(Apresurados, ciegos, 
avanzan, pasan, huyen, 
se alejan para siempre, 

· sin haber pronunciado 
jamas liermano o pr6jimo.) 
Y tu insistes: amaos. 
Nos dejas, nos concedcs 
cm ultima esperanza. 



Coleccion 
TFATRO 
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Manuel Alonso Alcalde 
C6mpranie 
un caballo 

él p~s: in risa 
. { ; ~-

'. ,ilustra jàJon· 
1 ~. 

733 
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CHEZ LE JUGi DE PAIX 

JUZGADO DE PAZ, cuento. Traduction de Je.:m BELORGEY, 

Université PARIS X. 

Cette traduction a été publiée pour la premiere fois 

dans les 

CAHIERS DE POETIQUE ET DE POESIE 

LATINO - AMERICAINE 

NQ 6, Paris X, Juin, 1978. 

Non,non,Monsieur le juge ,pas question de plaider coupable!Sous 

prétexte que j'ai été dénoncé? Bon,d'accord,admettons,je ne suis 

pas un rustre et je sais tenir compte d'une situation et puis, 

tous les jours,je lis mon horoscope dans le joû~nal-je suis du 

Capricorne,sauf votre respect- et dans celui de ce matin,il n'y 

avait rien qui puisse m'inquiéter;de ce coté là,donc,pas de 

problèmes.Ainsi,on m'accuse d'avoir contrevenu à l'ordre publi c? 

Est-ce le troubler que de faire sonner une cloche? De toute façon, 

çà n'est pas à moi d'en discuter,on est ouvrier métallurgiste, 

pas avocat;mais,s'il vous plait,ne me mettez pas tout sur le dos . 

Reprenons tout depuis le début:dans cette affair·e,s'il y a un 

coupable,Monsieur le juge,c'est lui,ce gosse mal dégrossi de sa 

personne jusqu'au jour où il a émigré.Voila qu'il est revenu, 

Monsieur le juge,sans même avertir et,d'après la plainte,pour 

faire encore un de ses mauvais tours .•. Que les ._apparences soient 

contre moi,çà,je ne le nie pas et si l'on s'en tient à la loi,on 

ne peut pas manquer de penser que j e suis ce gosse là,vu que j' 

ai le même nom que lui,les même s empreintes digitales et,pourquoi 

pas aussi,le mêm e ange gardien,et pourtant,il n'y a plus rien de 

commun entre ce garnement et moi , parole d'honneur,ou alors,dites

moi un peu,est-ce que j'ai une tête à grimper dans les clochers? 
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En 1946,si çà vous intéresse,votre serviteur,qui venait de perdre 
1 

sa pauvresse de mère,était expédié à destination de la Belgique 

où il devait retrouver son paternel;çà faisait huit ou neuf mois 

qu'il était dans une usine de laminage et j'y restai aussi pour 

travailler dès que je fus en âge.Mais attention,notez la d i fférence : 

moi,vingt berges,soixante dix mille heures de travail,occupé 

à emboutir des plaques de fer,des tôles ... mais lui,qu'est-ce que 

vous m'en dites? Quels sont les antécédents de ce sauvage au fond 

de cu lott e rapé? Les voici,prenez bien note:marauder dans les 

champs avec de la luzerne jusqu'aux genoux,voler des pomrnees, 

peindre les cochons en blanc,lancer des pierres au fils du voisin, 

le Naufrageur,épier à travers les fentes des vqJets la femme du 

sacristain en train de se deshabiller .. et ainsi de suite . 

Qu'il soit bien établi dans le procès verbal,Monsieur le juge, 

que je n'ai plus rien à voir avec ce gosse là et encore moins 

avec l'imbecillité qu'il a commise hier soir.J ' arrive del' 

étranger,je suis quelqu'un d'instruit et de civilisé et je trouve 

normal qu'on lui fasse payer ses torts,les fesses à l'air et vlan, 

pan,pan! Mais de grâce,Monsieur le juge, qu'on ne me les fasse 

pas endosser.Votre serviteur a fait son apparition hier à midi 

au village,à 12h30' P.M.,plus exactement;excusez-moi,mais en 

Europe,c'est comme çà qu'on dit.J'aurais pu choisir un autre jour 

et même une autre heure mais je préférais arriver un dimanche,à 

l'heure de la messe,pour faire une entrée triomphale.Comme Baudoin, 

en automobile et en distribuant des saluts à droite et à gauche 

par la portière.On n'a pas passé soixante djx mille heures au 

pied d'une machine à amasser des francs belges pour arri ver 

incognito dans le berceau de son enfance,du moins d'après moi . 

La première chose que j'ai faite,aussitôt après avoir laissé 

la voiture sur la place et ma famille à l'auberge,çà a été d' 

offrir une tournée à tous ceux qui se trouvaient là,Monsieur le 
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juge en était,là,dans l'établissement qui est,juste en face de la 

nouvelle église.Je sais que vous savez tout cela puisque vous y 

étiez aussi,ce qui ne m'empêche pas de reconnaître qu'en ce 

moment précis,je m'adresse au Tribunal et non pas à Lulu;on a 

roulé sa bosse,on a été au cinéma et on sait bien que Monsieur le 

juge de paix et Lucien,le fils de la Teigneuse,ne peuvent pas 

être confondus,pas plus d'ailleurs que le gosse qui a sonné la 

cloche et moi.Ensuite,dans l'euphorie du moment,l ' idée m'est 

venue de brûler en public mon passeport sur le marbre d'une table 

de café,rassurez-vous,je ne vais pas l ' utiliser de sitôt, puis de 

pousser une pointe jusqu'à mon ancienne maison.Impatience bien 

naturelle au bout de vingt ans,n'est-ce pas? M,ais ne voila-t-y pas 

que l'habitation a disparu ainsi que tout le q~artier d'en bas, 

comme s ils n'avaient pas pu construire le barrage ailleurs! 

Vous ne me croirez pas,Monsieur le juge,mais lorsque je me suis 

approché du bord et que j'ai entendu les grenouilles sauter dans 

l'eau sur mon passage,comme çà,floc,floc,floc .. ,quand j'ai vu le 

toit et la lucarne du grenier à fleur d'eau,les eucaliptus de la 

ferme,vieux de quarante ans,noyés jusqu'à la fourche et le clocher 

de l'église à moitié enfoncé dans l ' eau,je me suis senti envahi 

par un chagrin et un découragement comme jamais je ne les avais 

éprouvés depuis que j'avais envoyé ballader l'usine.Ce que je 

ressentais? Je m' affaissai dans les fougères,mal en point et tout 

mollasson comme un ballon crevé,sans bouger,tàpi comme un lapin .. 

Combien de temps? Je ne sais plus,j'étais sonné et immobile,les 

pieds dans la boue et regardant fixement le barrage,complètement 

ailleurs,çà oui.Depuis que j'avais filé du village,le souvenir 

de notre pauvre maison était resté gravé dans ma mémoire pareil 

à une photo en couleur,réservée à moi seul,belle,satinée,joyeuse .. 

Eh bien,pas plutôt arrivé,je m'aperçois que la carte en question 
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a pris l'eau et ne vaut plus rien;Voila tout ce qui explique l' 

accès d'humeur qui s'est emparé de moi ensuite. 

Le fait est qu'en Belgique,j'avais déjà traversé des situations 

semblables,oh,pas très souvent,bien sûr,parce que je ne vois pas 

bien qui aurait pu les supporter:çà commençait par une drôle de 

sensation,l'impression que soudain,mes vêtements de travail 

sentaient le foin coupé,le mais et que les machines se mettaien t 

à mugir comme une vache,tenez,par exemple,la machine à emboutir, 

autant dire la chose qui ressemble le moins à une vache! Bon,' 

eh bien,à partir de ce moment là,je n'était plus moi-même;je n e 

veux pas dire par là que je perdais la tête et ;, des sornettes de 

ce genre,non pas,mais j'étais abasourdi,mes mains se remplissaient 

de doigts et tout se brouillait autour de moi:les ateliers,les 

machines,les contremaîtres,enfin tout,pour lais se r la place dans 

mon souvenir au coin de mon enfance,à mon village. 

Tout çà ne m'aurait pas préoccupé outre mesure si je n'avais 

pas eu le sentiment qu'un beau jour je pouvai s être secoué davantage 

et être victime d'un accident comme par exemple de me faire laminer 

la main au lieu du lin got .Aussi,d ès que je sentis à nouveau le s 

mêmes symptômes,je me pointai chez l'ingénieur en chef et,tout 

d'une pièce,je lui demandai un congé de maladie.C' était un type 

à lunettes,vous voyez ce que je veux vous dire? Les cheveux roux 

et la figure pleine de taches de rousseur qui ~o us regardait comme 

si vous étiez un scolopendre;toujours habillé d'une salopette 

verte avec des garnitures,pour donner l'impression qu'il s'y 

collait,mais si vous vouliez savoir où il était,alors là,il fallait 

vous rendre à son bureau.Vous allez pouvoir vous faire un e idée 

du personnage quand j e vous aurai dit ce qu'il me répondit,en criant 

par dessus le march é,et co mm e si çà ne suffisait pas,en f rançais: 
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-Vous donner un congé?Mais vous êtes tombé sur la tête! Parce 
) 

que vous avez,si je vous ai bien compris,le mal du pays? Dites-moi 

un peu,qu'est-ce que vous entendez par congé?Et par maladie? 

Vous ne croyez pas que vos compatriotes retiennent suffisamment de 

minutes sur leur temps de travail pour la cigarette,le casse

croute et les allées et venus au lavabo? 

Et voila ce qu'on appelle la civilisation industrielle! Bref, 

je quittai la Direction,persuadé que l'ingénieur ne s'était pas 

rendu compte de la situation,malgré ses lunettes . Quant au Naufrageur, 

notre ancien voisin,lui,en revanche,il saisit aussitôt.Avant . de 

venir au TRibunal,vous savez,je suis entré lui rendre une petite 

visite;il habite maintenant l'ilôt du haut,daq~ le deuxième paté 

de maisons.Je l'ai trouvé bien vieilli,bien di.minué et respirant 

la tristesse.J'imagine que mon galopin n'a pas du être heureux,en 

l e voyant dans cet état,de repenser à l'époque où il descendait 

tous les carreaux du bonhomme.Assis là,sur sa pauvre chaise,tout 

édenté et ridé,la tête émergeant d'un col trop large,c'est tout le 

portrait d'une tortue . Malgré tout,dès que je l'ai eu mis au courant 

de ce qui s'était passé au barrage,il a rendu son diagnostic,d'une 

petite voix toute fluette comme doivent en avoir les tortues: 

-C'est à cause de la ménanconie. 

Il a voulu dire mélancolie,comme vous pensez bien,mais il faut 

comprendre,le Naufrageur,il n'a jamais quitté ces montagnes et il 

parle encore patois,contrairement à votre serviteur qui a résidé 

au Bénélux et qui a hérité,comme qui dirait,d'une auie façon d's' 

exprimer et d'une aut~ culture . Et c'est vrai,je crois que le 

Naufrageur avait raison,çà a été une attaque comme celles que j' 

avais en Belgique,parce que j'ai même perdu la notion des choses; 

d'ailleurs,si çà n'avait pas été le cas,vous croyez que ce qui s ' est 

passé ce serait produit? 
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Je vous disais donc que je m'étais assis sur le talus et j'étais 

lâ â regarder comme un idiot en direction du barrage quand,soudain, 

vlan,me voila pris d'un sursaut,je me deshabille,je me j ette â 

l'eau et je nage jusqu'au clocher;je grimpe et j'arrive près du 

gros bourdon,c'est la seule cloche qui reste,toutes les autres on t 

disparu.Ne vous méprenez pas pourtant,Monsieur le juge,car si j'ai 

tout rapporté â moi,c'est une façon de parler;l'auteur de cette 

indélicatesse,vous l'avez peut être deviné,c'est l'autre . Vous 

imaginez un homme de mon âge,occupé â faire du streap-tease et â 

piquer une tête,complètement â poil? Quand je dis l'autre,je veux 

parler de ce gamin là.Je me demande même si l'affaire de la cloche 

n'a pas été comme un retour aux sources puisqu:il était ancienne-.. , 

ment l'un de ceux qui étaient désignés pour sonner la cloche,la 

veille de la fête du village.C'est une grosse cloche noire,vous 

voyez ce que je veux dire? Enorme et ventrue que l'on appelle la 

Damiane.C'est peut-être la raison qui faisait que les gosses qui 

avaient réussi â la soulever,il en fallait cinq,au point de la 

mettre cul par dessus tête,regardaient â l'intérieur en se poussant 

du coude,avant de la lacher,comme si,effectivement,il s'agissait 

d'une femme . Et vous voyez ce que c'est que la vie:trente ans après, 

me voici qui arrive prêt â regarder sous les jupes de la Damiane, 

moi aussi,comme si,l'espace de quelques heures,un pont avait 

été jeté entre mon enfance et moi,vous comprenez,et que je redevenais 

le garnement que j'avais été avant d'émigrer. 

Je crois que j'ai un peu tout mélangé,Monsieur le juge,mais 

je ne peux pas mieux vous expliquer . . 

Bref,en un mot comme en cent,je me mis,tout nu comme je l'étai s 

et tout trempé,â sonner la Damiane â la volée,de toutes mes forces 

comme un enragé et avec l'énergie du désespoir,tan,ta,,tan ... Les 

tympans avaient beau me faire mal et le battant r é sonner dans ma 
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tête,je continuai à sonner jusqu'à la tombée de· la nuit;alrs ,je me suis 

senti tout détendu,sourd et l a langue pendante,certes,mais détendu. 

Il fallait bien que,d'une manière ou d'une autre,je me décharge 

de ce fardeau,vous ne croyez pas? Vous ne vous imaginez pas ce qu' 

on peut éprouve r quand on s'aperçoit que la pauvre maison qui était 

restée gravée dans votre mémoire comme un e carte postale a été 

engloutie durant votre absence et qu'elle est échouée au beau milieu 

du barrage jusqu'à la fin des temps. J'ai su ,par la plainte,qu' 

elles avaient été l es conséquences de ce tintamarre:l'effroi des 

gens au point de produire une sorte d'affolement,la débandade du 

bétail et même,la fausse couche d'une habitante.D'accord,mais quelle 

" est ma part de responsabilité dans tout cela? Qu~~n s'en prenne 

au gosse! Moi,je réponds de mes actes,Monsieur le juge,j'ai mis de 

l'argent de coté,je possèd e un e D.S.immatriculée à Liège,une femme 

et cinq enfants,encore que le plus jeune,le pauvre malheureux,qui a 

été élevé dans une crèche,ne parle pour ainsi dire que le wallon. 

Cà ne vous suffit pas? Et puis,je pense me faire construire une 

villa,pas une maison avec un toit en pierres plates et assemblées 

au mortier,comme celle de mon père,non,une vraie villa.Mes pays 

vont voir ce qu'ils vont voir quand je vais m'asseoir sous le porche 

dans mon fauteuil à bas c ule pour fumer comme dans les films.Un 

bâtiment en bon ciment,la façade peinte en rose,des grilles émaillées, 

et des colonnes partout,dame oui et pas question · de meule de bl é 

sur la terrasse,de charette devant la porte et de vache derrière l a 

cloison,non,pas question mais plutot un garage avec un tuyau d' 

arrosage,un jardin avec des parterres et une fontaine avec une 

rocaille,eh oui,vous ne le saviez peut être pas mais je vais me 

lancer dans les affaires.Il vous faut d'autres garanties? Quant 

au gosse en question,qu'il aille se faire pendre ailleurs car,tout 

compte fait,personn~ ne l'a sonné.En ce qui me concerne je ne veux 

plus rien avoir à faire avec lui. 
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Q U E L Q U E S T R A V A U X S U R 

M A N U E L A L O N S 0 AL CAL DE. 
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Manuel ALONSO ALCALDE, à droi te 

avec l e poète Luis LOPEZ ANGLADA 
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LLANTO EN CEUTA POR LA MUERTE DEL POETA 

MANUEL ALONSO ALCALDE 

Un vendavai de iianto y de ceniza 

no hiriera tanto ai mar como io ha hec7io 

ia muerte que se aduena de tu pecho 

y ei hieio que en tu sangre se entroniza. 

Un cieio negro y una iuz piomiza 

&Zan veias de iuto en ei Estrecho 

y en ias caiies de Ceuta se ha deshecho 

un ievante que azota y que graniza. 

Manuei Aionso Aicaide; Ceuta era 

una novia en tu voz, una paimera 

virgen de amor que te acogi6 cantando. 

Pero no voiveras. Ceuta te iiora 

y por ia oriiia en que ia amaste, ahora 

toda ia sai dei marte esta iiorando . 

Luis L6pei Angiada 



-30-

SEMBLANZA HUMANA DE 

MANUEL ALONSO ALCALDE 

PRIMEROS ANOS, PRIMEROS AMIGOS, PRIMEROS VERSOS 

Una revistilla publicada, afio 193 5, en el vallisoletano Colegio de Nues
tra Sra. de Lourdes -Hermanos de la Doctrina Cristiana- dedicaba pane 
de su numero a describir el caracter y aptitudes de los alumnos de 6. 0 curso de 
bachillerato, ya con un pie en el estribo de la terminaci6n de sus estudios. 
Entre dichos alumnos se contaban tres muchachos que, al carrer del tiem
po, se convertirian en destacados escritores, Miguel Delibes, el malogrado 
Enrique Gavilan y Manuel Alonso Alcalde . De éste, a quien por cuenta 
propia asignaba la publicaci6n el enfatico apelativo de «el poetal), decfa, 
con ingenuo empaque, lo siguiente: La patria de Leopoldo Cano, Ferran·, 
Nunez de Arce y Zorn/la, sigue siendo madre fecunda de tlustres cultiva
dores de nuestra hermosa lengua y de poetas inspirados. He aqui uno que 
merece ya el calificativo de ta/. Las numerosas composiciones de este joven 
vate tienen arte, inspiraci6n y pulcritud. Influido en ocasiones par la ter
nura del sentimiento, se eleva en sus conceptos, hasta el punto de sentirse 
conmovido, a la contemplaci6n de nobtlisimas ideas. Lo bien que decla
ma, la perfecci6n de su trabajo en el teatro, todo revela en Mano/a un al
ma que siente muy hondo. A/go indolente, aunque capaz para los demas 
estudios, solo de componer no se cansa nunca. Es pues manîfiesta ·su voca
czôn para las letras. No decimos nada de su caracJer un tanto raro. En gra
cia a su condici6n de poeta hay que dispensarle muchas casas. Diez an.os 
después de haberse publicado dicha nota, debida probablemente a la plu
ma de alguno de los profesores de la clase, aparecfa ocra, esta vez en la 
madrilefia «Estafeta Literari~, cuando ya el adolescente de Lourdes se ha
bfa convertido en «todo un mozo» que, de cuando en cuando, hacfa su es
capada a las tertulias literarias de la Villa y Corte, donde contaba con nu
merosos amigos, poetas, intelectuales y escritores . La nueva descripci6n, 
fechada en 1944, la fuma Victoriano Crémer Alonso, el gran Hrico leonés, 
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bastante renombrado ya entonces. Escribfa Crémer: Manuel Alonso Alca/
de, feo y cordial, ha sostenido durante tanto tiempo la brutal tirantez de 
sus nervios (durante la tertu/ia que comenta), que, al fin, estai/an, y es 
todo él -ojos, bàca, manas- una explosion arrebatadora y anonadante. 
A través de su vertiginosidad no es faci/ observarle, pero, si conseguis sor
prenderle en una pausa -casa no muy faczl-, lograréis apreciar uno de 
los temperamentos mas ricos ... 

Resulta interesante observar. c6mo, pese a los distintos ambientes que 
recoge la doble etopeya, y el largo lapso de tiempo que· media en.tre una y 
otra, ambas ofrecen un factor comun: la vocaci6n y enrrega de Alonso Al
calde hacia la poesfa y su caracter ardiente, apasionado y sincero, aspectas 
que, afortunadamente, conserva inalterados todavfa. Corno escribi6 en al
guna ocasi6n Francisco Javier Martin Abri!, cuando Alonso Alcalde se pre
senta en un grupo de amigos, no hace ya buen tiempo o mal tiempo, hace 
Mano/a. 

Quiza lo que se lleva escrito pueda parecer fuera de Jugar, puesto que 
no alude directamente al tema concreto que nos hemos propuesto en estas 
paginas. Entendemos, sin embargo, que la biograffa del personaje queda
rfa desdibujada si no intentasemos enriquecerla mediante el toque huma. 
no, el dato signi-ficativo y la anécdota reveladora. 

* • * 

Nacido en Valladolid el dfa 7 de julio de 1919, ya se ha indicado que 
Manuel Alonso Alcalde empez6 a cultivar la poesfa siendo alumno del Co
legio de Lourdes. donde ingres6 con diez afios y sali6 con dieciséis, siempre 
en régimen de internado, por residir su familia en Barcelona (1925-39). Y 

'un internado en aquella época, como Alonso Alcalde ha escrito alguna 
vez, representaba a/go muy serio, una interminable experiencia vivida dia 
a dia, afio tras afio, en un mundo mon6tono y cerrado, dormitorio, ca
pil/a, c/ase, patio de recreo, comedor, c/ase, captlla, dormitorio, y vue/ta a 
empezar, y asî a lo largo de los nueve meses de curso, 'durante los seis de 
que se componfa entonces el bachillerato. S6lo que, para el adolescente 
que Manuel Alonso Alcalde era entonces -hemos vu.elto al afio 1935, en 
que Manuel aun no habfa pasado de ser Manolito, un chico quinceafiero 
en sexto de bachillerato-, aquella exis~encia habfa descubierto, en su afi
ci6n a la literatura, una salida, algo asî como una aspillera a la libertad y la 
luz. Por cierto que la incipiente dedicaci6n al arte escénico por parte del 
muchacho, a que se refiere la nota, cristalizarfa, veinte afios después, en su 
revelaci6n como dramaturgo, aspecta que, junto al de poeta y escritor de 
relatas breves, componen su figura literaria actualmente . 
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Miguel Delibes, en el pr61ogo del libro de Enrique Gavilân: Vallado
lid: tierras de pan y vina ha evocado estos afios con toda la ternura de que 
es capaz, bonda y câ.lida, de la que acostumbra a defenderse con pudoroso 
adema.n morugo: «El (Gavila.n) y Manolo Alonso Alcalde eran las grandes 
plumas -en prosa el uno; en verso, el otro- de aquel inolvidable curso 
de Literatura que profesaba el hermano José Maria». 

Quiza convenga sefialar aquî que Manolito, para sus compafieros de clase 
y profesores, asî como en la m~ncionada revista del colegio donde se publi
caron sus primeros versos, se· revelaba como autor de poemas -«poesfas», 
dirfan entonces- de carte estrictamente tradicional . Pero lo que ni sus 
compafieros ni sus profesores sospechaban, ni llegaron nunca a sospechar, 
era que, a escondidas, de forma casi vergonzante, escribfa otro tipo de ver
sos de carâcter vanguardista, inspirados, tal vez, por sus lecturas de Jorge 
Guillén, Vicente Aleixandre y otros poetas de los qu~ figuraban en la re
ciente aparecida «Antologfa», de Gerardo Diego, todos, entonces, de ulti
mîsima hora. iC6mo iba a atreverse un muchacho a confesar a nadie que 
Ida, por ejemplo, a Larrea? i Y, encima, que esa lectura le apasionaba aûn 
mâs que la de Quintana o Zorrilla, verbigracia, autores que el profesor de 
literatura exigfa leer a los alumnos? 

Aquellos versos «vanguardistas» los trasladaba Alonso Alcalde, en su re
donda caligraffa de escolar, a un cuaderno con pastas de hule negro 

, que darîa bastante juego después . Porque sucedi6 que, vecino 
de la casa de la calle de Lencerfa donde vivfan los abuelos de Alonso Alcal
de, y a la que éste solfa acudir en sus dominicales salidas, habfa un joven 
poeta, .20 afios de edad par entonces, José Suârez Carrefio ,. quien , con el 
carrer de los afios, llegarfa a consagrarse con los tres galardones mâs impor
tantes, en aquellos tiempos, y aun en estas, del panorama literario espa
fiol: «Adonais», «Nada!» y «Lope de Vega~. 

Daba la casualidad de que Suârez Carrefio era algo parien te de Gavi
lân, compafiero de curso de Manolo, lo cual motiv6 que ambos poetas 
entrasen en contacta en seguida, sin que el muchacho perdiera de vista , 
coma era entonces légico, la diferencia de edad que separaba a los dos, y la 
reverencial admiraci6n que debfa a su vecino desde que éste habfa le:fdo a 
Manolo alguno de los hondos poemas que tenfa manuscritos. 

Fue Suârez Carre no la primer persona que, a parte de su autor, claro es
tâ, ruvo acceso al cuadernito de hule negro; y hasta tal punto le agrad6 su 
lectura, . unida a las extranas peculiaridades que coricurrfan en su autor, 
que se dedic6 a propalar, entre sus amistades _literarias, la noticia: 
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-jUn crfo, metido en un internado, que hace poética creacionista! jY 
bastante buena, ademâs ! 

De ello se derivaron algunas positivas consecuencias para Manolo: una 
relaci6n epistolar, de largo tramo, entre el chico y Vicente Aleixandre, con 
quien, también por carta, estaba Sua.rez Carre.no en asiduo contacta; la 
aceptaci6n, por parte de Cabal/a verde para la poesfa, la famosa revis ta 
de anteguerra, de una colaboraci6n del ni.fio-poeta -colaboraci6n que el 
estallido de la guerra civil frustrarfa-, y la amistad de Jorge Guillén . 

Pero esta ultimo lo ha contado Manuel Alonso Alcalde en uno de sus 
artîculos de colaboraci6n en «El Norte de Castilla>, publicado con motivo 
de la celebraci6n, y consiguiente homenaje, del 80 aniversario del naci
miento de nuestro ilustre paisano. Reproducimos dicho artîculo: 

«En el aiio 193 5, uno era un pipiolin de 15 anitos, interno en un co
legio y clandestino autor de un cuaderno de versos sù'r,r,ealistas. Un crio, 
en esa época anterior al «young power», podia jugar pasablemente al 
futbol, vestir un llamativo pantalon bombacho e, incluso, dedicar una 
tirada de endecasilabos al Conde Ansurez, sin que nadie llegase a repa
rar en su existencia. Pero ponerse, con quince aiios, a hacer surrealismo 
y poesia pura, constituia un caso tan ins6lito como para pasearlo por 
ahi convertido en fen6meno de feria. Aunque los versos fueran malos, 
como probablemente lo eran. Dos poetas va!lisoletanos, Gerardo 
Landrove y José Suarez Carreiio, cuatro o cinco aiios mayores que yo 
me habian brindado su amistad, pero de igua! a igua!, sin ninguna c!ase 
de paternalismo. No es dificil imaginar lo que eso representaria enton
ces para mi. Salia con ellos algun que otro domingo, les leia mis versos, 
regresaba, rnareado de vanidad, al colegio, y ahi terrninaba todo. Un do
mingo, sin embargo, me citaron en una terraza de Ferrari. 

-Ha venido Jorge Guillén -dijo Suarez Carreiio-. Le he hab!ado 
de ti y quiere conocerte. 

jNada menos que Jorge Guillén! jYo que me sabia -y me sé atin
todo el «Cantico» de mernoria! 

Lleg6, efectivamente, alto, pulcro, delgado, so~riente y puntua!, 
con sus ademanes cuidados y sus lentes de montura de oro. Me salud6 
con deferencia, pidi6 al camarero una gaseosa para mi y me pregunt6 si 
traia el cuaderno, uno de pastas de hule negras, donde yo habia garaba
teado, con mi caligrafia infantil, aqueÜos extraiios poemas. 

-lMe lo dejas leer? 
Y Jorge Guillén, nada menos que Jorge Guillén, se adentr6 en la 

lectura de los versos de un muchachito de quince aiios, versos sin pun
tuaci6n, corno uno habia visto en Vicente Huidobro. 
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-,Por qué no puntuas? -me pregunto-. La or~og~a nada 
tiene que ver con la originalidad. 

Y me pidio que le prestase el cuaderno para puntuarmelo él mismo. 
Y cumplio su promesa. Algun tiempo después, Suarez Carreno me de
volvia, corregido por el maestro, aquel manuscrito, que aun canservo. 

* * * 

Desde entonces, y han transcurrido casi cuarenta an.os, no he vuelto 
a saludar personalmente a Jorgue Guillén. Pero estoy seguro de que si 
llega a leer esta pequeiia, y hasta si se quiere trivial, anécdota, recordara 
a aquel niiio-poeta de pantalon bombacho, convertido ya en un hombre 
maduro, pero con la ilusion intacta como en el aiio 35. Jorge Guillén 
me ofrecio en aquella ocasion su amistad y a su ofrecimiento me aten
go. Quiza, ahora que acaba de cumplir sus primeras ochenta an.os, valga 
esta historia para aiiadir un matiz mas a su biografia: el de su compr~
sion, su generosidad, y su hidalguia. No resulta frecuente, ni mucha 
menos, que una persona coma Jorge Guillén, por tantos conceptos se
iiera; un poeta ilustre; un vallisoletano universal, acceda, con absoluta 
sencillez, a tomar en serio los balbuceos literarios de un chavalin de 
pantalon corto. Una atencion que yo nunca agradeceré bastante y que, 
personalizaciones a un lado, puede servir, sin duda, para dar la medida 
de su auténtica dimension humana.» 

Anos mas tarde, evocarfaJorge Guillén aquel encuentro; asî, en 1941, 
en una carra fechada en el estadounidense Colegio de Wellesley donde im
partfa sus lecciones de Literatura Espafiola, decfa a Alonso Alcalde: Tengo 
muy presente. la ocasi6n en que tuve el gusto de verle el verano de 1935 ... 
Usted era jovencfsimo, casi una criatura. Sf, sf, jun escolar de los Baberosf' 
Usted era poeta, un poeta evidente, con el mas evidente don divino ... 

Supongo que el lector de esta se"1blanzadeseara conocer alguna muestra 
poética de las contenidas en aquel «secreto» cuaderno; e incluso compa
rarlas con las otras composiciones, de acento clisico, bro~das de la pluma 
con palillero de aquel chaval de quince afios recién cumplidos; este soneti
llo, par ejemplo, dedicado al invierno: 

Lz rosa de la lluvia se deshoja 
melancolicamente. El aire helado, 
de las flores marchitas que ha guardado, 
al cadaver del arbol le despoja. 
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El camino se bon-a y alguien gime. 
Pasa sin detenerse un caminante. 
Hay una luz in-ea/ en el instante 
y un miedo a no sé qué que nos opn·me. 

Detras de los cristales empafiados 
unos ojos despiertos y cansados 
se hastfan de esperar. La /lama rubia. 

que en unos lefios se retuerce, alienta, 
mientras se escucha, interminable y /enta, 
la pesada salmodia de la 1/uvia.. 

Junto a un poema, coma el transcrito, otro, de los .~e caracter surrealis
ta que puntu6 el autor de Cantico segun se acaba de explicar: 

LA 1RJSTEZA 

La tnsteza coma una manposita amaril/a 
invade hasta los hombros el cuerpo hecho ya piedra. 
La tristeza repica sus campanas de a/ambre, 
esa mansa tnsteza ignorante de todo. 
Y du/ce, dulcemente 
invade los pechuelos sobre los corazones, 
hechos también de pluma y de suspiros. 

Resp6ndeme, tu, nifia o pino verde, 
sencillamente coma el color de rosa. 
Porque siento c6mo se me desmiga entre los dedos 
mi coraz6n, tan triste, 
c6mo -oh, mansa- la tristeza lo invade todo, todo .. . 

* * * 

A las primeras amistades literarias c;le Manolo, habrfa que afiadir otras, 
aunque literarias, en cierto modo, también, coma el paso del tiempo irfa 
poco a poco demostrando, menas convenci-onales que aquéllas, mas hu
manas: asî la de sus compafieros de curso, Miguel Delibes -con quien Ma
nolo ingres6 en 1929 en el colegio, estudiarfa afio por afio el Bachillerato y 
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curso por curso, mas adelante, la carrera de Derecho- y Enrique Gavilân, 
ya por entonces inclinado a hacer periodismo, en aquel caso deportivo, en 
la revis ta colegial. A ellas, hay que afiadir la fraternal amistad que uniô, y 
aun une, a Luis L6pcz Anglada con Manuel Alonso Alcalde, provinente, se
gun ha escrito éste en alguna ocasi6n; del influjo de unos mismos asuos 
sobre sus respectivos hados, como venidos ambos al mundo el mismo mes 
del mismo afio y con muy pocos dfas de diferencia . 

Y si no es as'i, lo parece, puesto que no cabe duda de que entre las dos 
existencias hay un sorprendente paralelismo: Luis lôpez Anglada nace en 
Ceuta y Manuel Alonso Alcalde en la Plaza Mayor de Valladolid; pero a la 
vuelta de los afios, el primera acaba por radicarse en esta poblaciôn con su 
familia, mientras al segundo le transcurririn en la «Perla del Mediterrâneo» 
parte de su juventud y madurez, ya que permaneci6 en clicha ciudad por 
espacio de 21 afios. Uno y otro emprendieron al unisono su aventura litera
ria; al un'isono publicaron su primer libro y empezaron a colaborar en las 
revistas de la especialidad de los afios 40; en colaboradon obtuvieron el 
primer galard6n que figura en su respectivo «palmarés» dé escritores; jun
tos fundaron y co-dirigieron la vallisoletana revista «Halcôn», de la que ha
blaremos con algun detalle mâs adelante, ambos, en fin, eligieron idéntica 
profesi6n y conrrajeron matrimonio poco mâs o menos par las mismas _ 
fechas. L6gico y obligado, pues, hacer alguna alusi6n en estas paginas a la 
prehiscoria de amistad tan entramada en la doble biograffa. 

Anglada, en 1935, estudiaba en el Instituto «Zorrilla», del que, por esa 
época, era catedrâtico de Lengua y Literatura el inolvidable don Narciso 
Alonso Cortés, cuya agudeza para penetrar en la psicologfa de sus alumnos 
era ya proverbial. Don Narciso habfa descubierto la condiciôn de poeta, 
tan cempranero como auténtico, que se revelaba en 16pez Anglada, a 
quien invit6 a colaborar en «Aula», una pequefia publicaci6n que editaba 
el Instiruto para uso literario del alumnado. 

El Gobierno de la Republica habia secularizado los ins-
titutos religiosos dedicados a la ensefianza, encre ellos los Hermanos de la 
Docuina Cristiana que regfan el Colegio de Lourdes, y dispuesto que los 
alumnos de dichos centras no se examinasen, como hasta ·entonces, en és
tos, sino en los respectivos Institutos de Ensefianza Media. El profesorado 
de Lourdes temi6 -la verdad que sin fundamento, como se demostrarfa 
después·- que la crispaci6ri que provocaban estos cernas, pudiera desenca
denar una «ofensiva pedag6gica», contra su sistema de ensefianza, por par
te de los profesores del «Zorrilla». Y para prevenirse contra ella, los Herma-
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nos aparte de incrementar en lo posible la preparaci6n de sus disc:1pulos, 
procuraron hacei patente la excelencia de sus mérodos didâcticos mediante 
los alumnos que hubieran destacado en algunas determinadas asignaruras, 
aunque éstos, coma sujetos pasivos del «invento>, fuesen los que habian de 
dar la cara. 

Asi, el Hermano José Marfa -extraordinario profesor, por otra par
te-, que impartfa la clase de Literarura, encarg6 a Manolo, conocidas sus 
aficiones, un «ramillete de composiciones>, que el chico deberfa escribir, 
primera, y presentar después ante el Tribunal examinador, llegado el mo
mento de la temida prueba oral. Y Manolo escribi6 sus versos y se avina, 
obediente, a presentarlos en el examen de Literarura de junio . El Tribunal 
lo presidfa don Narciso. Cuando el muchacho se acerc6 a la mesa y adelan
t6 el mazo de cuanillas manuscritas , pregunr6 aquél : 

-;,Qué trae usred aqui? 
Manolo, respondi6, en un susurra: 
-Son poesîas. 
-i:Suyas? 
-Si, sen.or. 
Aquello le cay6 bien a don Narciso. Se trataba , sin duda, de la «genia

lidad> de algun maestro, pero, al menos, demostraba cierta inquierud pe
dag6gica. Torno las cuanillas, ley6 pacientemente los poemas y, al termi
nar, asinti6 con un gesto . Resumen: que, tras unas preguntas relativas al 
programa, formuladas a conrinuaci6n, que valieron al examinando una 
sonrisa colecriva del Tribunal y una marrkula de honor -i:quién mejor 
puede hablar de versos que quien los escribe ?-, don Narciso indic6 a Ma
nolo que se pusiera al habla con la redacci6n de «Aula~, «por si le interesa 
c?laborar con alguna poesfa suya en la revista:.. 

As'i fue, a través de «Aula> c6mo Manuel Alonso Alcalde entr6 en con
tacta con Luis L6pez Anglada. 

* * * 

Al acabar el Bachillerato, en 1936, Manolo no habia cumplido aun los 
16 an.os, aunque le falraban ya pocas fechas. Con su t~tulo de Bachiller, to
davfa calentito, en la maleta; sus 200 pesetas para d viaje; su ilusi6n de 
adolescente , y la primera leche de poeta··en los labios, emprendi6 Manuel 
Alonso Alcalde el viaje a Barcelona, para reunirse con sus padres, residen
tes en la Ciudad Condal . 

Y all'i le sorprendi6 la guerra, durante la cual, y apane de los sufri-
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mientos anejos a la condici6n de «poblaci6n civil» de su familia y las 
terribles vivencias de hambre, frîo, temor y bombardeos -alguna de las 
cuales ha aparecido posteriormente en sus relatos, por ejemplo, el titulado 
«Noche de gatos y bombas»-,_ ley6 sin parar en la copiosa biblioteca de un 
amigo de su padre -un vallisoletano apellidado Ochotorena que vivfa 
también en Barcelona-, y miro, recorri6 calles y anduvo de un ladè> para 
ocro, que es ocra manera de documentarse. 

Hasta que el final de la contienda le devolvi6 de nuevo a Valladolid, a 
cumplir el servicio militar y matricularse en la Facultad de Derecho. Aûn 
no tenfa 19 an.os. 

* * * 

De su vida colegial, queda, como recuerdo, este soneto, dedicado «al 
Hermano Enrique, su primer maestro», y escrito cuando ya Alonso Alcalde 
hacfa algunos an.os que habfa abandonado las aulas, el refectorio, las clases 
y pasillos del Colegio de Lourdes: 

Maestro es modelar la nueva arcil/a 
y Hermano Enn'que ser el a/forera; 
maestro, vigilar el semzllero 
donde verti6 su mano la semzlla. 

Y es llevar una fila a la capilla 
o sacarle la punta a un lapicero, 
y es ver 1/orar y estar a/If el pn'mero 
para enjugar el /lanto y la mejil/a. 

Y es dejarse adentrar por un can'fio 
que alguna vez habra de desceparlo, 
y es ser muy viejo para ser muy nifio. 

Y es 1/evar siempre el coraz6n dispuesto 
a partir/a, mon'rlo o regalarlo: 
maestro y Hermano Enn'que, en fin, es esto. 

JUVENTUD Y POESIA 

Valladolid, en la «década de los 40~, constitufa una recolera poblaci6n 
le tranquilas plazuelas con bancos; inviernos con acogedores soportales, y 
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primaveras y veranos con acacias, parterres y golondrinas ; viejos cafés, es
pesos de humo de tabaco, donde reunirse con la «pefia» a jugar la partida 
de mus, chamelo o garrafina, y una calle, la de Santiago -prolongada, en 
cuanto llegaba el buen tiempo, hasta la Acera de Recoletos-, para el 
diario rito social del paseo. 

Pero, quien tuviera interés en ello, podfa vivir aquî su excitante expe
riencia literaria también; la misma que en Madrid, sino que reducida a di
mensiones mâs llevaderas y cordiales. Contaba en esa época Valladolid con 
hombres destacados: el maestro don Narciso Alonso Cortés, de renombre 
nacional; los catedrâticos de Literatura Correa Calderon y Blecua; el escri
tor don Francisco de Cossfo; los pintores Manuel Mucientes y Sinforiano de 
Toro; el escultor Vaquera; los poetas Luelmo , Pino, Nicodemes Sanz y 
Ruiz de la Pefia , y Francisco Javier Martîn Abri!; el dramarurgo Luis Maté ... 

Habfa también una terrulia, nacida al calor del recién inaugurado «sa
lôn rojo» del café Cantâbrico, que reunfa a un inquieto grupo de intelec
tuales y escrirores, como el mismo Cossîo, Terân, Oviedo y Sabino Alonso 
Fueyo, grupo al que en seguida se incorporarfan Luis Lôpez Anglada , el 
entonces jovencîsimo poeta Arcadio Par do, el original y agudo cr'itico 
-pronto caredrâtico de Literarura también- Dionisio Gamallo Fierros, y 
el estudiante de Derecho y Magisterio, y soldado del Regimiento de San 
Quintîn, Manuel Alonso Alcalde. 

A medida que crecîa el cîrculo de las amistades literarias de éste, entre 
las que pronto se contarîa la de un magnîfico poeta, Félix Antonio Gonzâ-

, lez, crecîa también su entusiasmo por la literatura «activa», hasta entonces 
nada mâs que platônico. Francisco Martîn Abri! le brind6 las columnas de 
«Diario Regional» y los micrôfonos de «Radio Valladolid» que dirigîa, y en 
unas y otros empezô Alonso Alcalde a colaborar, con mayor asiduidad y 
dedicaciôn cada vez. Sin embargo, aûn no habfa encontrado su propia voz 
poética, y él lo sabîa . Fue a raîz de una excursion por los Montes Torozos, 
cuando se produjo ese encuentro: concretamente, al regresar a su domici
lia, impresionado todavfa por la huidiza imagen, entrevîsta durante aquel 
paseo, de un paleolîtico y salvaje pastor; se sentô ante una cuartilla y bro
taron los versos por sî solos: 

Perfi/ salvaje, sin pulir, al vivo: 
bloque, veta, guijarro, cuero o tierra,· 
le due/en las entrafias de la sierra 
y es hosco y huidizo coma un chivo . . 
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Pape/ de /ija y polvo masticado. 
Su carne, que no sien te ni se enza, 
con las botas machaca y pulveriza 
la dureza del monte no pisado. 

Pastor de los Torozos, caramillo 
de si/birios con carte de cuchzllo; 
blasfemias y grufiidos las palabras; 

olor agn'o a resina, oveja y perro 
y pie/ enrofiecida coma el hierro, 
en so/edad, de 1/uvias y de cabras. 

En esta primera pieza -primera en el ciempo, se entiende- de la obra 
de Alonso Alcalde, aparece, también por primera vez, el personal escilo 
del poeta, neorromantico y rehumanizador como lo describi6 Rafael Mo
rales, y con esa dignidad tranquzlizàdora de la obra bien hecha, en opi-
nion de Florencio Marcînez Ruiz. • · 

El soneto del pastor encabezarfa poco después el cuaderno de versos 
que publicô Alonso Alcalde, en la. colecciôn «Albor» de Pa.mplona, dirigi
da por José Dfaz Jacome, en 1941. El librito hizo su apa.riciôn bajo el tfrulo 
de Los mineras celestia/es, y es el que encabeza la relaci6n bibliografica 
de su autor. Corno viene siendo habitua!, y mis cuando se empieza, el 
cuaderno fue a.mpliamente difundido, entre criticos y a.mistadcs, por 
aquél; uno de los ejemplares lleg6 a las manos de Francisco de Cossîo, di
rector entonces de «El Norte de Castilla». Deslumbrado, casi desvanecido 
por la impresi6n, leyô, pocos dfas después, Alonso Alcalde, en lugar des
tacado del peri6dico, el siguiente arcîculo, debido a la pluma de Cossîo: 

LOS ALBO RES DE UN POET A 

«Albor» se titula un cuaderno de poesia de Manuel Alonso Alcal
de, y en el que aparecen cuatro poemas de un libro en preparacién. Este 
poeta naci6 en 1919; cuenta, pues, veintidés aiios, y yo me complazco 
en afirmar que para mi es la gran revelacién poética que se ha ofrecido 
en Espana después de nuestra guerra. Confieso que comencé a leer este 
cuaderno con cierto prejdcio poco favorable. La presentacién de unas 
hojas sueltas, en esa calidad de libro que no puede guardarse en una es
tanteria, y que hay que conservar en carpeta, como se conservan los 
impresos raros, predispone en mi un movimiento de no excesiva eu-
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riosidad. Estos cuadernos llegan, en su aparente modestia, con cierto to• 
no impertinente, como diciendo, soy exquisito, en pequenas dosis, y la 
buena poèsia ha de gustarse a sorbitos. Mas en este caso, conforme fui 
avanzando en la lectura, estoy por decir que desde que me enfrenté con 
el primer verso, senti esa extrana emoci6n del descubrimiento. 

Nos hallabamos en una verdadera pausa de poesia. La generaci6n an• 
terior apenas si enviaba unos leves destellos, y la juventud que habia so
nado versos en las trincheras o que comentaba en la retaguardia las ges
tas épicas de sus companeros no sabia ofrecer sino balbuceos entre un 
torrente de t6picos y frases hechas, que iban indistintamente de la prosa 
al verso, o viceversa. En esta poesia de la postguerra faltaba el acento 
persona! e intimo, la media voz, el sentido directo de la emoci6n. Espe
rabamos que surgiese el poeta nuevo, y he aqui la clave de mi sorpresa 
al penetrar en la poesia de Alonso Alcalde. He aqui un poeta muy anti
guo y muy moderno, y con las dotes esenciales del poetatf, sobre ellas, 
las de adivino. 

Alonso Alcalde no es propiarnente un lirico. Su i~spiraci6n tiene un 
tono mas amplio y mas profundo. Su poesia trata de penetrar en todos 
los secretos del universo, en los espacios siderales y en el fondo del mar. 

La gran potencia de este poeta se halla en convertir los elementos 
c6smicos en motivas humanos, que muevan la sensibilidad propiamente 
lirica. El tema no le hace perder la naturalidad y no le deriva nunca ha
cia lo declamatorio y ret6rico. En este aspecto esta mas cerca de G6ngo
ra que de T asara. 

;_ Qué existira en el mundo cuando todos los seres vivos desaparez
can de él? ;_Qué noci6n del universo tendra el hombre sumido y muer• 
to en el fondo del mar? El poeta ,en estos dos casos penetra en el sentido 
de las mas profundas imagenes con aliento de verdadero poeta; es decir, 
de adivino. Y, sobre todo ello, un fondo profundamente religioso. 
Alonso Alcalde es fundamentalmente un poeta cat6lico. 

No teniendo para juzgarle sino estas breves primicias, las juzgo sufi
cientes para poder afirmar que Valladolid, tan pr6digo en poetas, tiene 
hoy un joven poeta, en el que aparecen valores singulares. Fantasia, 
sensibilidad, fuerza expresiva, tono original... En suma, que en Alonso 
Alcalde podemos ver un valor evidente de la nueva;,o por mejor decir, 
de la novisima generaci6n, pues el tiempo pasa y los que ayer blasona
ban de j6venes empiezan a no serlo. 

También Martlll Abril se hizo eco del poemario ën <<Diario Regional»: 
La poesfa de Manuel Alonso Alcalde -escribfa- es dura y serena, coma 
una escultura helénica; melancolica, coma un treno de Jeremias; y bunta
da, como un diamante. Pero no basta decir esto. Por todos sus poemas 
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carre un viento de trasmundo que los trasfigura y etemiza ... Después de 
leer estas versos, jqué pequefias nos parecen las casas de aquf abajo! Los 
mi'neros celestiales son incompatibles con la mirada torva, el paso corto y el 
ademân mezquino. Y para terminar, sôlo una frase: jpaso a un poeta! 

El cual ya comenzaba a bullir en el mundillo literario vallisoletano; 
dando recitales por una parte y otra, singularmente a través de los micr6fo
nos de «Radio Valladolid»; realizando lncursiones poéticas por capitales y 
pueblos de la regi6n; conectando con los circulas «José ZorriHa», «Marq~és 
de Santillana~ y «Hernando de Acufia», alentados por don Narciso Alonso 
Cortés o acogidos a la hogarefia solicitud de don.a Rita Recio, en los que ya 
pugnaba una nueva generaci6n, con nombres que adquirirfan notoriedad 
en el futuro, coma los de Luis L6pez Alvarez, Enrique Cimas, Juan Anto
nio Lazaro y tantos otros; en fin, dejando, con entusiasmo de vate român
iico, la impronta de su apasionada, inconformista, lirica juventud, en la 
revista de los Luises «V alor y Fe>>, en la que tan cos vallisolc;,tanos se iniciaron 
lirerariamente y a la que habrâ que hacer justicia algun dfa como semillero 
de fecundas, muchas y grandes, vocaciones literarias . 

* * * 

En 1940 obruvo Alonso Alcalde -«ex aequo~, coma se dice ahora, con 
Luis L6pez Anglada- el primer galard6n literario de su vida. La casa 
ocurri6 asi: un dia se present6 Anglada en la tertulia del «Cantâbrico~ con 
un recorte de peri6dico que mostr6 a Manolo. Se trataba de las Bases de 
unos Juegos Florales, que el Ayunt::uniento de Palencia acababa de convo
car con motiva del centenario del glorioso palentino Jorge Manrique . 

-iEscribimos algo para mandarlo aqui? 
-Narurlamente, iY ahora mismo! jVamos! 
Salieron los dos; se procuraron por el camino unas cuartill~ y un par 

de lâpices; se merieron en una solitaria taberna; pidieron unas copas y se 
pusieron a escribir, voleândose uno a otro los versos coma una lfrica pelota 
de tenis: 

«Caballero bien nacido, 
el mejor que calza espuela: 
buena armadura de plata, 
buen seiior el que la /leva; 
en el tahalf labrado 
los colores de la Reina. 
jQuién te viera, rey de alturas, 
asaltando las estrellas ! . .. li 
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Asaltar las estrellas: eso es loque pedfan a dûo ambos poetas, o loque 
venfa a ser igual, escalar las almenas a cuerpo limpio, sin capacete, «sin pa
raca1das», como en ci cuento, para demostrar al Emperador que el valor de 
los espafioles no podfa ponerse en tela de juicio y que éstos tomaban 
aquella·rorre, y las que se les pusiesen poi- delahte, como fuera, aun a ries
go de que alguno de los defensores arrojase sobre la cabeza de los asaltan
tes una piedra de gran tamafio, como ocurri6 con el protagonista de la his
toria cantada en el romance: 

«jC6mo sono la campana 
de tu armadura en la peiia!» 

As'i, libaci6n tras libaci6n y verso tras verso, ambos vates, exaltados y 
satisfechos, dieron fin a su larga serie de ocros'ilabos .. A continuaci6n, 
inuodujeron las hojas en un sobre -porque en aquellos·tiempos no se exi
gfa aûn.en los concursos literarios la presentaci6n de los trabajos «mecano
grafiados a dos espacios y en hojas de tamafio folio»-, pusieron sefias y 
franqueo, e introdujeron la pieza literaria en las doradas fauces leoninas 
del buz6n de Correos. 

Al orro dfa, apagados los entusiasmos que encendiera la tarde amerior 
el an'is, apareci6 L6pez Anglada en el «salon rojo», para comunicar, ca
riacontecido, a su consocio en el poema aspirante a flor natural : 

-iSabes? Resulta que, a cuenta de las copas que empinamos ayer 
mienuas escribfamos, nos equivocamos de poeta, y en lugar de la muerte 

, de Jorge Manriquc, hemos descrito la de Garcilaso . . 
-jPero, hombre! iY no podran concedernos el premio? 
-jlmposible! Jorge Manrique naci6 en la provincia de Palencia. De 

modo que el Jurado que el Ayuntamiento designe, conocera al dedillo to
dos los detalles àe la vida y la muerte del poeta. Sobre todo cuando el cer
tamen ha sido convocado para recordarla. 

Parecfa, en efecto, imposible, visto con 16gica el ~unto, que los co
aurores del «Romance por la muerte de Jorge Manrique» -que por los mo
tivos explicados pasarfa a ser, en los versos, la de Garcilaso de la Vega -re-
sultasen laureados por el conjunto de, personas, especialistas te6ricamente 
en la materia, encargadas de discernir un ganador' entre los trabajos pre
sentados a concurso . Parecfa imposible, pero les premiaron. Primer galar
d6n que uno y otro poeta alcanzaban en el espinoso palenque de los pre
mios literarios, en el que tantos éxitos obtendrfan ambos después . 

• • * 



-44-

Destacado estudiante en la Facultad de Derecho -rodas !.as asignatu
ras, salvo dos , figuran con matrkula de honor o sobresaliente en su expe
diente académico-, Manuel Alonso A_lcalde terminarfa la carrera en 1942. 
Al afio siguiente, ingresaba por oposici6n en el Cuerpo Jurfdico Militar. 
Promovido a Teniente en 1945, era destinado precisamente a Valladolid, 
en donde permaneciô hasta el ascenso, en 1948, a Capitan, ascenso que pro
vocarfa un nuevo cambio de destino, esta vez a Ceuta. All1, ya casado con 
MaruchiJalôn y Pizarro, vallisoletana también, sentarfa sus reales, sin per
der por ello el contacta con su ciudad natal, especialmente a través de sus 
artkulos en «El Norte». ' 

Fueron afios decisivos en la formaci6n de la personalidad literaria y hu
mana de Alonso Alcaide. En 1942, invitado por Francisco de Cossfo, inicia 
su colaboraciôn en «El None». En 1945, participa en la fundaciôn de lare
vista «Halcôn»; en el 4 7 escribe «Hoguera viva» (pu blicada en la Colecciôn 
de Poesfa Halcôn en 15 de setiembre de 1948) libro qu~· tanta repercusiôn 
alcarJZÔ en su momento . Miguel Delibes encabezarfa èôn sus versos La 
sombra del ciprés, la novela del Nadal. 

c.· For qué este ansia. este amor, estas supremos 
anhelos en el hombre? i Par qué existe 
un destina de amar, barbaro y triste, 
en la ruina de carne que mavemas? • 

En fin en el rranscurso de dieciocho afios viviô, leyô y escribiô, imen
samente, entablando relaci6n con grupos y revisras literarios de Madrid y 
otras poblaciones, en especial la leonesa · · «Espadafia», en cuyas 
paginas se encontraba como pez en el agua la arriscada 11rica de Alonso 
Alcalde, poeta que pasarfa a figurar entre los con tados que incluyô la fa
mosa Antologfa parcia/ de Espadaria. 

Es ésta época de suerios, de vino y rosas, de enardecida y turbulenta 
alegrfa; época de mas y mis amigos, como Alarcos Llorach, Arteta, De los 
Cobos , Capuletti, Merino Maroto, los hermanos Antonio \ Miguel y Loren
zo Frechilla. Aunque nada de esto impedfa a la trepidante viralidad de 
Manolo, compatibilizar esa extroversi6n callejera, que tenfa sus horas, con 
la actividad literaria y la propiamente profesional, comparrida ahora con el 
ejercicio libre de la abogacfa, previo su paso de neôfito por el experimema
do despacho de don Vicente Guilarte, en cuya casa se reunfa una nutrida 
tenulia de variada edad , en la que sobresalfa la genialidad narrativa de 

' 
• Primer cuanero del sonero DECIDME, dedicado a Miguel Delibes. 
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Angel Allué. Vivencias que, unidas a las que recogerfa, ya en Ceuta, du
rame su permanencia de cinco afios al frente del Juzgado de Distrito de . 
aquella ciudad, aflorarfan, luego, con gran realismo, humanidad y ternu
ra, en alguno de sus relatos, Defensa de oficio y ]uzgado de Paz, encre 
éstos . 

* * * 

Y es en esa época, también, cuando aparece la revista «Halc6n». 
E1- proyecto se fragu6 entre L6pez Anglada , Alonso Al

calde y Fernando Gonzalez , en el «salon rojo» del Cantabrico . Un plan am
bicioso , publicar una revista destinada a discutir, romper, derribar santo
nes literarios, «quemar el Louvre y abominar de los antepasados», como 
pedfa en otros tiempos el joven Rimbaud . . . , aunque, al final, los conven
cionalismos, amigoterîas y pafios calientes terminasen, por fortuna, por 
imponerse, dando lugar a una publicaci6n, si no acrata, licerariamente ha
blando, sr eficazmente constructiva. Pronto entraron en contacto con Ar
cadio Par do , de men os edad y, por lo mismo, aun mas .. fogoso que el los , 
si cabfa. Arcadio ech6 sobre sus propios hombros las tareas adminisuativas 
y burocraticas, una labor mon6tona y sin brillo , pero imprescindible para 
la, buena marcha de empresas editoriales de ese género, aunque sin olvi
dar, por supuesto, su participaciôn literaria en la revista . 

Fueron momentos de enrusiasmo, los que precedieron a la apariciôn de 
la primera entrega, y es lastima que sus protagonistas hayan olvidado, a 
causa del transcurso del ciempo, multitud de detalles anecdôticos que po
drfan resultar, vistos con mirada retrospectiva, sumamente interesantes. 
Aquel primer ejemplar, hoy casi arqueol6gico, resulta, por su formato, de 
una ingenuidad e inexperiencia conmovedoras: portada tintada en rojo , 
con grandes versales y el dibujo, debido a la plumilla de An
tonio Merino, de un fiero halc6n; constancia de la fecha de salida, sep
tiembre de 1945 y de los nombres, en recuadro, del grupo directivo , mas 
un enfatico fodice del contenido del cuaderno, cuyas adpicas dimensiones, 
buscadas sin duda por un deseo de originalidad, rechazan, mas que acer
can, al lector. Iba también en aquel m1mero una secci6n de crfrica, que ya 
no abandonarfa a la revista mientras ésta dur6, llevada · a cabo por su di
rector literario Fernando Gonzalez, vate canario catedratico de Literarura, 
que residi6 durante muchos afios en nuestra ciudad -como esposo de la 
profesora de Francés del Instituto «Zorrilla», Rosario Fuentes-, aunque 
separado de su catedra por m.otivos polfricos. Don Fernando, como le lla
maban en «Ha1c6n», era hombre maduro y reposado, de aguda conversa
ciôn y gran sensibilidad para las letras , pero dotado de un esp1ritu ju
venil que conectaba perfectamente con el de los restantes miembros del 
grupo. El fue quien dirigi6 también la Colecci6n HALCON de poesfa, 
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filial de la revista, que patrocinada por Pablo Puente Paz, prolong6 su 
existencia bastante mâs tiempo que aquélla. Porque Ha/con-revista solo 
dur6 crece numeros. 

Aquel primer numero debi6 constituir una especie de banco de 
pruebas, puesto que la encrega numero 2, del mes siguiente, presencaba ya 
un formata normal, al que la publicaci6n se atendrfa fielmente en el furu
ro. Lo mismo que a su inicial criterio de selecci6n y acepcaci6n de origina~ 
les, ya que, segun se advierte desde sus comienzos, «Halcôn», contra
riamente a lo que hacfan -y aun hacen- similares publicaciones de uno 
u otro signo, nunca se permici6 discriminaciones ni distingos por motivas 
ideol6gicos o polîticos, gracias a lo cual pronto se convirti6, como reciente
mente ha reconocido algun estudioso, en «un generoso proyecto aperruris-
ta de corn unicaci6n literaria». · --·· · · - - - · - · 

CEUTA. SOLEDAD LITERARIA. MADRID 

Los largos an.os que vivi6 Alonso Alcalde en Ceuta,·:10 fueron de una 
casi absoluta soledad liceraria, si bien, a cambio, ganase en poco tiempo el 
general afecto de la poblaci6n. Aun no hace muchas meses, rendfa ésca a 
«nuestro adoptivo paisano», como le llamaban, un calido homenaje, en el 
que se refirieron al enaltecido con elogiosas frases alusivas a «su simpatia, 
su entrega a los demas, su sencillez y su eterna sonnsa». 

Y es, sin embargo, a esa «casi absoluta soledad» a la que "1.A. 

Alcalde debe el renombre y el 1u;}3r q.e œq:a m las l.P-1::ra3. . El mismo 
rÏos lo explica en los siguientes términos: 

«Escn'bi con gran intensidad en aquellos lejano.r tiempos, aunque, 
practicamente, sin posibilidad de contrastar con otras personas, exceptuada 
mi mujer, los va/ores 6 defectos que pudiera ofrecer mi obra en su inevi
table evoluci6n. A fin de subsanar este vacfo y conocer «des de fuera» los 
min·tos o deméntos de aquélla, no encontré otro procedimiento mas a ma
na que el de acudir a los concursos literan·os, tratando asi de co/egir, a tra
vés de la puntuaci6n obtenida o puesto alcanzado entre los autores selec
cionados o finalistas, si mis escn'turas iban par buen o mal camino. Esta 
suponia, desde luego, someterse a un solitan·o y sostenido ejercicio de hu
mildad, pero no me arrepiento, ya que la humtldad «impn·me caracter» y 
el sistema me ha procurado, en compensaci6n, una cadena de tn·unfos de 
la que puedo sentirme mas que satisfecho. » 

For ejemplo, la primera vez que parcic-ip6 en un concurso de cuentos, 
el prestigioso «Leopoldo Alas» en este caso, qued6 finalista, a un voto de 
distancia, de Mario Vargas Llosa, «de forma -media Alonso Akalde-
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que casi de sapet6n me vi canvertida en cuentista, casa, par atra parte, na
da extraardinaria en un paeta, si se considera que las fntimas estructuras. de 
poema y relata breve coinciden en lo esencial» . 

- -

Un certamen lo transform6 en narrador, y otro, el " Ateneo 

de Madrid ", en dramaturge , semilla que venia germinando en 

su interior desde su infancia , si nos atenemos a la nota que 

publicaba la revista del colegio y que hemos reproducido an

teriormente. 

* * * 

Teniente coronel en e l afio 69~ pasa a residir en Madrid , 

donde permanece desde entonces con los grades de coronel y 

finalmente de general auditor. Bien relacionado con hombres 

de letras y de teatro , apenas si sigue de cerca la llamada 

" vida literaria " . El opta por trabajar en .. solitario, ya que, 

en su opinion , " la funci6n social del escrî'tor consiste en 

escribir , y todo loque no sea esto, ademas de adjetivo, re

sulta incluse contraproducente para esa tarea" . Y él se mues

t r a consecuente con suc propias palabras , ya que publica li

bres , estrena piezas dramaticas , y colabora con los medios 

de comunicaci6n , resistiéndose , e n cuanto le es posible , a 

" figurar " . 

Alonso Alcalde muere en Madrid , roto su coraz6n , el 19 de 

e nero de 1990. En su ültima entrega de · Adonais, " Mirande al 

otro alli ", une fe y esperanza en la unidad de vida del que

hacer de cada dia amalgamada por el amor. El amor. Este es 

su legado : 

" Me habpian ensefiado un paraiso 

con angeles azules, con violines; 

un parai~o de lirios y jazmines 

que mullian la alfombra de su piso. 

iLegué a r econstruirlo tan preciso 

que aun veo entre una fronda de jardines, 

el paraninfo d e l os serafines 

con tunicas y alas como friso! 
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B6veda de cristal y teologia, 

bajo una luz helada, neta, cruda, 

de quir6fano. Asi lo fui sonando. 

Y es que entonces -iqué nino!- no caia 

en que al decir " amaos ", ya no hay duda: 

el paraiso empieza agui. Y amando. 

José Maria DE CAMPOS SETIEN, 

Bresidente del Ateneo de Valladolid. 
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M A N U E L A L O N S 0 A L C A L D E 

E L POET A, EL NARRA DO R, E L D R A M A T U R G 0 

1. E L P O E T A. 

la revelacién poérica de la postguerra vallisoletana· .es Manuel Alonso 
Alcalde 1• cultivador feliz de rodos los géneros literarios: poesia. narraliva. 
teatro y ensayo periodistico. Vamos a escudiarlo aqui por su vocac1on mas 
temprana. la poesia. dejando sus otras facetas para los capitulas corres
pondientes. 

la precocidad literaria de Ylanuel Alonso Alcalde es muy grande: Se 
da a conocer como poera en el Colegio de Lourdes, siendo recordado por 
Miguel Delibes con estas palabras: "El (Enrique Gavilan] y Manolo Alonso 
Alcalde eran las grandes plumas -en prosa. d uno: en verso. d ocro- de 
aquel inolvidable curso de liceratura q ue profrsaba el hermano José Maria ... 

La publicacién de los mineros celestia/es (en la revisca Albor. 1941) 
causa una verdadera conmocién en Valladolid! . En la concraporcada 
de este cuadcrnillo (i,escrira por d mismo?) se leen ::llgunas frases mux 
reve!a<loras: ,,t\ pesar de su nacimienco cascd lann . la iirica Je .>\lonso 
Alcaldc no traJucc la llana scrcnidaJ del pâramo ::ibsoluco. Lirica inser
ta en fondo subrnarino. tïlôn de mina o vércebra de montaüa. Es muy 
posiblc que en la variedad de escenarios de la vida del poeca, en sus 
evasiones geogrâlïcas. radique todo el secreco. Oespués de una etapa de cla
sicismo ( 1929-3:2) se da a la lirica moderna ( 1932-35), retrocediendo luego 
( 1936-39) a una escética pasada para iniciar mas tarde. en septiembre del 39. 
después de su estancia en el Pirineo. el ciclo de los grandes poemas que hoy 
prescntamos. En la lectura · de estos poemas percibiréis que Alonso Alcalde 
es, ante todo. e-1 poeta de lo titanesco y de lo diminuto: del mundo de lo 
inconmensurablemente grande y del mundo de lo infinitesimalmence pe
qucno». 

Efectivamente, cstos sietc poemas ofrecen . junto a su perfcccion for
mai. junto a concordancias con Miguel Hernandez y la poesia pura. una 
visién tragica y desolada de la tierra sin el hombre -antes o después de 
él3-, y que es lo que constituye fundamentalmente la originalidad de 
Alonso Alcaldc. Oigamos su voz en «Antes de loque existe»: 
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Esta <lice Alonso Alcalde en c!I soneto «Con esta voz», que cierra la par
te 1. Pero ademas del tema :imoroso ~tratado con dolor y desgarramicnto-. 
estan otros dos temas muy importantes. En primer lugar el existcncial de la 
condicién humana (abordado en la parte II. «Nochc del hombre»). segura
mente la zona mas amarga del libro, solo iluminada levcmente par la fe en 
Dias (,,Traemos a la vida la ternura / y la pena nos sigue donde vamos», 
exclama el poeta: y también: « El destino del hombre. sombra oscura. / mar 
de pasién en el que nos quemamos. / Si a veces sonreimos y cantamos / nos 
tiemblan las palabras de amargura»). Condicién terrible, donde hasta los 
afectos duelen: 

« Y el corazén . un pozo donde existe 
una tremenda hoguera apasionada 
y una sombra de amor, barbara y triste>•. 

En segundo lugar. el tema del paisaje. hermosa y original mente sentido, 
ocupa las partes III y [V del libro. En la III («La soledad y la·cierra») se 
condensan poemas de honda castellanidad. Aparecen llanuras. cerros. arbo
les. cielos limpidos. sol: pero no son elementos inertes. sino que. o bien 
es tan asociados a la figura huma na ( « Pastor de los Torozos», .. Un hombre 
canta>•, etc.) o bien aparecen humanizados . vivitïcados .. . en imagenes visio
narias («los campos huyen. inlïnitos. / inmensamente s1lenciosos». «es una 
loca y a vida carrera / que enciende cerros y pinares» ). Y la parte IV se 
centra en el mundo pétrco. minerai. de las montanas y rocas. con las que 
Alonso Alcalde se siente identifïcado: 

«Con mi tremenda vocacién de roca 
se van volviendo piedra mis entranas 
y en mis ultimas venas soterrafias 
granita es ya cuanto mi sangre toc:i». 

La petritïcacién le invade. y también al universo entera (en «El gran 
silencio», poema fïnal del libro ). Frente a la vida. la sangre. el amor. todo 
lo que agita y ducle al hombre. al poeta. el ensueno del mundo minerai: 
«S~ra des pués del mundo. jQué serena / la soledad de lo petrificado! " · · Asi 
cama el joven y triunfador poeta. quien de si mismo atïrma también en 
Hoguera viva: 

.. Llevo oculta mi pena . tan oculta 
que. al verme sonreir. nadie sabria 
cémo esta tenue sombra de alegria 
una gran piedra de dolor scpulta». 

Puede ser que a estas notas sombrîas de Hoguera viva y de los otros 
libros. de este periodo aluda Luis L6pez Anglada en su Panorama poérico 
espaiiol cuando precisa. a propésito de Alonso Alçalde: «si bien en algun 
instante primera asomase una desesperanzada . veta de sombrîa raiz existen
cial. pronto arrancada par cl propio poeta de sus libros» (p. 160). Este 
mismo autor considera a su amigo Alons~ Alcalde «uno de los fT\BS impor
tantes nombres dt nuestro tiempo». 
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«Era cuando en el viento sin espigas 
no habia mas que soledad que espa nca. 
no ramas ni hojas de la sombra amigas: 

cuan do d ave minûscula que canta 
no era pluma si n peso como nieve. 
con hierbas de alegria en la garganta: 

cuando en cl rio vivo que se mueve 
y se hace diminuto coma got~ 
en el pica del pajaro que bebe. 

no habia aûn o rilla ni gavioca: 
cuando la piel del agua no temblaba: 
cuando no aa la luna. tan remo ta . 

mas que un hueco en el aire que esperaba; 
cuando todo. lo livido y lo muerto. 
era vacio. soledad. desierco ... 

i Enronces. corazôn. yo no la amaba .. . ! ,; •:· 

De estas sicte poemas. cuacro de ellos - ·• Pascor de los Torozos» ,,De 
pie en el Maladeta» ... El gran silcncio». y "Mar a bisai»- ser:i n incluidos en 
su sigu iente libro. Hogueru viva. 

En 1945 encontramos a Manuel Alonso Alcalde en Valladolid. em
prendiendo junco con su gran amigo Luis L6pez Anglada y con el jovenci
simo Arcadio Pardo la aventura de crea r· una revista poética. Ha/con. 
(Véase en la parte ûltima de este trabajo, « Las revistas», el estudio dedicado 
a ella ). Ha/con se conveniria en la mas importante aventura poética de la 
postguerra val liso letana. primera con la revisra y luego con la colecciôn de 
libros de1Joesia del mismo nombre. 

En d nûmero I de Ha/con (septiembre de 1945). publica Alonso Alcalde 
cuatro sonetos: «Miranda al cielo», «Alma», «Palabras» y «Sombra de 

· Dias». A partir del mimera 2 ( octubre del 45) va publicando distintas partes 
del largo poema .. Presencia cJe las cos as» {parcialmen te recogido en libro en 
1959). Por o tro lado. la colecci6n Halc6n de. poesia. aneja a la revisca. 
publica su libro Hoguera vil•a (1948). 

Hoguera viva. formado por · poemas de 1939 a 1945, es un poemario 
fundamentalmente amoroso. Decimos fundamentalmente .porque la dedica
toria. el soneto prolo gal, el soneto epilogal y coda la parte I del libro {« El 
coraz6n en tu a ire», 29 poemas) recogen una ·tematica amorosa e incluse 
marcan el titulo dei poemario: 

«Con esta voz ardiente te he llamado; 
con esta voz. con es ta viva hoguera . 
Asi codo mi amor, mi voz encera 
clama con un anhdo apasionado» . 
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Otros libros o conjuntos de poemas -editados o. no- sucederan a 
Hoguera viva: « Presencia de las cosas» ( 1946-1959): •• Habitante en el suetïo» 
(1953); «Lo que falta por decir» (1957); Ceura del mar(l960); «Hora de eter
nidad .. y « Luna de dulce cri go» ( 1961 ); Anrologia intima ( 1964 ); Encuentro 
(1965); «Penalty» (1970); «Valladolid en Castilla» (1972); «Versos para un 
soldado» (1975); «Paisajes de Benasque» (1984); y lvfirando al orro a//i(l988). 

En « Presencia de las cosas .. -tres poemas de este libro inédite que fue
ron publicados en Ha/con, 1946-, Alonso Alcalde cu ltiva el verso libre 
,-gran novedad en el Valladolid de entonces- si bien no de forma exclusiva. 
La altisima temperacura poética de los poemas o libros anceriores parece 
haberse enfriado un poco. ta! vez por la absorcién del poeta en sus preocu
paciones de indole material ( oposiciones. traslados. etc.). Los sonetos a 
Ceuta (Ceuta del mar), sin embargo muescran la formiàable pote ncia versitï
cadora dd autor. Y t:I conjunto Encuentro testimonia una vivisima fe cris
tiana. El molde métrico usado aqui es d versicu!o libre. similar al de Vicente 
Alèixandre. «Valladolid c:n Cascilla» vuclve a los rno ldes métricos mas bre
ves: romancillos. copias. metros cortos. etc. Por ultimo. Mirando al orro a/If 
continua tematica y métricamente Encuenrro: es un bello libro ret1exivo y 
rcligioso. Manuel Alvar. en su resena a este libro ( «Corazén en forma de 
libro», Blanco y Negro. 18-VI-1989). evoca Hijos de la. , ira. de Damaso 
Alonso. Poesfas. de Unamuno. y Versos y oraciones del caminante. de Lean 
Felipe para situar Miranda al otro al/[ de Alonso Alcaldc junto a otros libros 
pr6ximos espiritualmente. Y. dice también: «estos poemas son valientes. tie
nen la efïcacia de la vcrdad sin tapujos. la sabiduria del dolor, la emoci6n del 
hombre a salas consigo mismo». 

A nuestro juicio. Manuel Alonso Alcalde es uno de los mas brillantes 
poetas vallisoletanos de hoy. Sicmpre ingenioso. puro, incsperado. Con una 
enorme creatividad para las imagenes. Capaz de tocar una gran diversidad 
de registros tematicos y formates: Desdc la candidez celestial ('« Nin<?», en 
"Presencia de las cosas») hasta la aspereza y plasticidad (« Pastor de los 
Torozos», en los mineras celesriales); desde la efervescencia amorosa 
(«Mirate,, o « Lejana estas», de Hoguera viva) hasta la serenidad religiosa 
(«Amaos» o «Tu grito», de Encuenrro); desde impecables y contundentes 
sonetos ( «Septa». de Ceuw 'clef mar o «A unos cerros» ). hasta el verso libre o 
los endecasilabos sueltos (M.Otro Alli), pasando por romances. soleares. cuar
tet;;i s populares. etc .. etc. Pocta de amplia métrica. es si n embargo uno de los 
cultivadores mas constantes del soneto. especialmente en su etapa vallisole
tana. Corno muestra. baste éste de Hoguera viva titulado «Alba»: 

•<Corno una frcsca fruca matutina 
brilla el mundo purîsimo y reciente. 
y en el silencio suena extranamente 
mi primera palabra cristalina. 

Viene cargado de nocturna ruina 
el viento iluminado e inocente. 
y hace lacir las frondas tenuemcnte 
una trémula mana repentina. 

Gira la noche. resbalando entera 
a una rosada sombra de montanas. 
y esplende-. venturosa. tu hermosura. 
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Huele 3. hierba tu ardiente cabellera . 
y algo que hay vegeta l en mis encrafias· 
a ti me arrastra en la manana pura». 

En cuanto a la dosifïcaci6n de los componentes lirico. narrative y dra
macico en su tràyectoria de escri tor. creemos que Alonso Alcalde alcanza sus 
mejores notas coma llrico precisamente en s us lib ros va llisoletanos de los pri
meros anas. mientras que el lento entibiamienco de su lirica se corresponde 
con un resurgimiento alternacivo de la narrativa primera (década del 60-70) 
y del teatro después (década del 70-80). Po r ocra parte. ha escrito centena
res de articules periodisticos desde que en 1942 fue invitado pôr Francisco 
de Cassio a colaborar en El Norte de Cas"tilla. En este periodico h1 seguido 
colaborando a lo larg·o de mas de cuarenta anas. Ha publicado 
ademas en ABC. Ya. etc. En estas colaboraciones. Manuel Alonso Alcalde 
vuelca sus comentarios personales sobre las mas diversas materias: litera
tura. cul tura. valores. recuerdos ... Siempre con agilidad. siempre con inteli
gencia , sicmprc con sentido comtin y humanidad. Sus cronicas son un pla
cer estético. 

Manuel Alonso Alcalde no ha cortado nunca el cordon umbilical que 
le une a Valladolid, a pesar de su deambular par la g,eografia espanola. 
Corno ejemplo de ello. podemos citar estas versos finales. del bello soneco 
« [sla» (de Ceuta del mar), donde, refiriéndose a Ulises dice: « Y asi pudo 
olvidar su amor constante. / embriagado de luz y enajenado, / coma yo mis 
nostalgias de Castilla». Par su parte. tampoco Va lladolid le ha olvidado a 
é l. Vive e n el recuerdo de sus muc has amigos y en las crônicas de El Norte 
de Casrilla. esta ampliamente rcpresentado en Quince poeras va!lisoletanos 
( 197 3), y ha merecido el volumen ya citado. t'vfanue/ Alonso A.Ica/de. poera. 

·narrador y dramawrgo. de José Maria de Campos Setién (1983). adcmas de 
una complctisima Memoria de Licenciatura en la Universidad de Valladolid 
sobre su poesia. obra de Maria Teresa Escalada Buitr6 n~ . 



-54-

NOT A S. 

1 Naciuo d 7 Jc jul io Jc 1919 .:n VallauoliJ . .:stuJ ia -:o.mo in1crno t:n el Coiel!io Je 
Nuestra Sc1iora Lie Louruc:s (sus p:.1Lin:s n:siùen en Barcclona cntre 192.S y 1939). y alli t:; -:om
panero ùc cu rso <lc Mig11::I Delibes y Enrique Gavilân. Sus primeras colaboracioncs li terarias 
las re:i liza w la rcvista del Colq;io y cn la revista Aula. del lnstituto Zorril la. Terminado su 
Bachiller cn 1936. va a Barcelona con sus padres. donde vive ùurante toda la guerra civil. Finali
zada és ta. rcgresa a Valladolid. Lionde rnrsa la ca rrera de Derecho ( 1939- 1942). En 1943 in1?resa 
por oposiciôn .:n d Cuerpo Juridico Militar. Ascendido a ~nien1e en 1945. permanec-e en 
Va llad olid hasta 1948 . .:n que un nut:vo ascenso le lleva a Cc:uta. Al li vive 21 atios. El 2.5 de abri! 
de 1957 es nombrado académico de la Real Academia Je Sellas Artes de la Purisima Concep
cion de Va lladolid. Ascendido nU<:vamente a teniente C:oronel en 1969. es destinado a Madrid. 
donùc ha vivido .::on grado de gt:neral -~uditor. {Scgun José Maria de C:impos 
Sctién: ,\,fanuel Alonso Alca/de. poera. narrador y dramarurgo, Val ladolid. lnstitucion Cultural 
Simancas. 1983). 

Libros y conjuntos de poc:sia de Manuel Alonso Alcalde: 

"Los mineros celestialesu. A/bar. 194 [ .-.. Presencia de las cosas ... Halcdn. 1946.-Hoguera 
l'il'a. Valladolid. Halcon. 1948.-Ceura del mar. Ceuta. lnstituto de Ensetianza Media. Col. 
Pliego de poemas. 1960.-Anrologio inrima. Madrid. Taurus. 1964.-Encuenrro. Cc:uta. lnstituco 
de Enseiianza Media. 1965.-.. Penalty ... Arriba. 5-IX-1970.-u Vallacjplid en C1stilla ... Quince 
poeras l'allisoleranos. Ayuntamiento de Valladolid. 197 3-Jlirando el .o.rro a/li. Madrid. Rialp. 
Col. Adonais . 1988. · 

Libros o poemas inéditos: "Habitante en el sueiio .. ( 1953): .. Lo que falta por dcèi r" ( 195ï): 
.. Hora de etcrn idad .. y .. Luna de dulce t:.rigo .. (1961); ,,Versos para un soldado" (1975): .. Paisa
jes de Benasque .. ( 1984). 

2 Francisco de Cossio le saluda desde las paginas de El None de Casrilla. 3-1-1942. c:n el, 
articulo .. Los al bores de un pocta ... diciendo: ues la gran revclacion poética que se ha ofrecido 
en Espatia después de nuestra guerra [ ... ] He aqui un poi::ta muy antiguo y muy moderno. Y 
con las dotes esenciales del poeta y. sobre ..:lias. las del adivino. [ ... ] Alonso Alcalde no es 
propiamcnte un lirico. Su inspiracion tiene un tono mâs amplio y profundo. Su pocsia trata de 
penetrar t:n toJos los secretos del universo••. 

Por su pane. Nicomedes Sanz. en la ultima plana del mismo periodico. el I de marzo de 
1942. bajo el epigrafe .. Poesia en camino 0 • trata con c:ntusiasmo de los jovenes poetas vallisok
tanos y menciona en primer lugar a Alonso Alcalde por considerarlo .. el mas representativo ... 
AIÏrma 1ambién que .. 511 pot:sia tiene aliento y originalidad. iluiùez y galanura .. . 

Y a su vez. r=rancisco Javier Martin Abril escri bia en Diario Regional: .. La poesia de 
Manue l Alonso Alcalde es dura y s.:rena. como una escultura helénica: me lancolica. como un 
treno de Jeremias: y burilada. como un diamante[ ... ] Por todos sus pocmas ca rre un viento Je 
trasmu ndo que los translïgura y eterniza [ .. ) iPaSo a un poeta! .. . 

Este numero de la revista .-Jlbor es. pues. su primera c:ntrega de poesia. El nùmero S de 
.../lbor rC11aclerno ,le PoesiaJ. <lirigido por José Diaz Jacome en Pamplona, anuncia en su por
tada: ,/ poemas por Manuel Alonso .~Ica/de. Del libro inédiro ulos mineras celesua/es ... En reali-
dad d contcnido excede al titu lo. pues contiene 7 poemas: uA la llaga del costado de Cristo .. . 
.. p;istor de los torozos .. (sic) ... oe pie en el Ma ladeta ..... Antes de loque existe ... uSan Rafael .. . 
.. Mar :ibisal .. y .. El gran silrncio 0 • Métric:imente d primera .:stâ en liras: los s1g1111:ntes rn 
sonet0s: los poemas cuarto. sexto y séptimo en tercetos c:ncadenados. y el quinto en sil\'a. 
Temâticamente son visiones desligadas. pertenecientes a di\·ersos ordenes (lo rcligioso. lo 
cost11mbrista-expresion ista. lo fantâstico). pero donde domina lo minerai y lo submarino. d 
mundo abisa l. traducit:ndo una angustia prof11nda inconcreta. Son poemas juveniles pero ya 
magnificos. brillantes. formalmente perfectos y tematicami::nte originales. En t:I ejemplar que ne
mos consultado de este cuadcrno. perteneciente a don Narciso Alonso Cortés. figura una dedica
toria de Alonso Alcalùe que dice: .. A don Narciso Alonso Cortés con todo respeto. esta minus
cula e intrascendente ob ra. Con carino. El Autor ... Y al margen. con letra de don Narciso. otra 
reveladora frase: .. Si:r:i un gran poeta: o. por mejor decir. ya lo es ... 

También Jo.rge Guillén. encarta a A lonso Alcalde desde Welles ley College en 1941. evo
cando su enc11entro en 1935 con d quincealiero poeta. le <lice: .. Usted era un poeta. un poeta 
evidente . con el ma s evidcnte don di vino .. . ... 
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3 Esta vision ser:i mucho mas tarde el escenario de s11 obra teatral mas altamcnte galar
donada: Su/os rn esta riura f 1972\. 

4 La poesia de Jfanuel rllonso rlh:alde. Universidad de Valladolid. · 1985. Esta mis
ma auto ra ha publicado co n~ posterioridad otros dos trabajos: .. Manuel Alonso Alcalde y c:l 
deseo de «:ternidad en su poesia amorosa ... en Litera/Lira contemporcinea en Cusril/a r Lt!Îin 
( 1986). cit .. pp. ~24-2J0. Y tambièn •dmaginacion material y estntcturas antropol6gicas de lo 
imaginario en la poesia de la primera época de Manuel Alonso Alcaldeu. en Castilla. Universi
dad Je Valladolid. n~ 1:2. 1987. pp. -l7-58 . Por su parte José Luis Gonzalez Hidalgo. en Ceuta _1· 

sus poeras (Publicaciones Caja C.:uta. 1987) estudia la poesia de Manuel Alonso t\lcalde 
-precedida de una bibliogralia-. en pp. 21-31. y anwlogiza su obra ceuti en pp. 
57-77. . 
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2. E L N A R R A DO R 

Este excelerne poera, cuyos punLales biografïcos ya hemos esbozado 
con anterioridad, es también un notable narrador con una buena cantidad 
de titulos y de premios l. 

La narrativa de Manuel Alonso Alcalde, como puede . verse, es crono-
16gicamente posterior a su poesia, o al menos a la mas puja'n.te zona de ella. 
Coïncide casi con Encuenrro ( 1965) y la poesia ùltima, la cual parte, como 
su narrativa, de una posici6n exisrencial. Al poeta-narrador lo que le ince
resa ahora es la vida de los hombres: como viven, qué sience, qué proble
mas tienen. 

Los cuentos y novelas cortas de Alonso Alcalde tienen como protago
nista con frecuencia a gente humilde: muchachos buscavidas (Genres de por 
aht), a lbani les («La sentencia»), labriegos («El ultimo de Filipinas»), emi
grantes nostâlgicos («El héroe y la vieja»), padres miseros de ninas mori
bundas («Una hora para la eternidad»). Ocras veces el protagaonista es un 
intelectual -estudiante de Filosofla y Letras («La bomba»), juez bonda
doso (en «La sentencia»), abogado (en «El avion» y «Defensa de oficio»), 
escritor (en «Caceria prehist6rica»), médico (en «Una isla para dos»). En 
cualquier caso, sea cual sea la capa social que presente A lonso Alcalde, el 
lenguaje se acomoda magnificamente a ella, y la ambientaci6n resulta 
logradisima. El poeta Alonso Alcalde no aparece en su p•osa narra tiva -
como bien ha observado Rafael Vazquez-Zamora 2 

-, con una sola excep
ci6n: el bellisimo cuento «Noche de gatos y bombas» , donde el poeta tras
lada a la prosa su encendida imaginaci6n. 

Normalmente los protagonistas de estos cuentos son personas vivas de 
la Espaiia actual y de muy di versas capas sociales y circunstancias; pero en 
algun momento el protagonista es un personaje de un cuadro ( «El :.enador 
tiene un problcma»), o bien el espiritu de un muerto («Sesi6n de espiri
tismo»), .impresionantes cuentos n;;irrados en primera persona y con técnica 
fragmentarià de avances y retrocesos temporales. En otro cuento, «Por la 
calle>,, la Muerte es la protagonista. 

Uno de los grandes encantos de Alonso Alcalde como narrador, 
deciamos, es la recreaci6n del lenguaje de sus personaje:.: la chica progre de 
«Pésame, boda y tocade»; el estudiante resabidillo de «La barba»; los juga
dores de mus de «Tres mundos», etc. Oigamos la voz de la protagonista 
-en estilo indirecte libre- en «Pésame, boda y tocade»: 
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«jY pensar que podia habcr sido cita.· cn·'tugar de la pera de Clcmcn. la 
que se llc,·ase a Teté. cogido tk una oreja. al altar! Porque todo cmpczé en la 
discotcca. Teté habia salido a la pista . con Clemen y con ella. y los trcs se 
dejaban i.r por la pendieme. movicndo el esqueleto, envueltos en la mus ica · 
sincopada de un L.P. de Joh•ny Halliday , las pasadas sicodélicas de un 
rcOector-ventilador y un va·go olor: a grifa proccdentc de algun rincén oscuro. 
cuando Teté pregunté, de improviso: «lVcrdad que estoy trcmcndo?». Alti. 
alti tuvo ella su oportunidad, su hora H, ya que si en aquel precioso 
momento hubicra respondido: «Di6, pcro que tremendo!». scria clla y no la 
salidilla de Clemen. quicn estaria ahora empaquetada en satén blanco y acu
nando un ramito de azahar ( ... ) Pero fue la penazo de Clcrncn la que se adc
lant6 a contestar. El pregunt6: «lVerdad· que cstoy trcmendo? .. , y Clemcn. 
sac.indole una décima de segundo en el sprint, replic6 con la mirada en 
blanco: «jUf!,,; y a partir de ese _instantc, Teté ya solo tuvo ojos para aquella 
crctina». 

La técnica de estos cuentos es muy variada. Unas veces es la técnica 
del diario («La barba») o la del dia.logo (en «Profesi6n: pobre»); ocras veccs 
-muchas-, es la narraci6n cronol6gica en tercera persona de unos minu
tos u horas cruciales en la vida de una persona («Una isla para'.dos», «El 
avion», «U n alto en la procesi6n », «Temporal en Levante»). Pero ot ras 
veces Alonso Alcalde recurrc a técnicas muy modernas.,y complejas de pro
tagonista colectivo y narraci6n cuasi-simultanea de sus· .vidas: Asi en « Tres 
mundos» se nos va presentando «simultaneamente» (àlternativamente. a 
retazos) en el interior de un bar el mundillo de unos jugadores de mus. el 
de un «ligue» excraconyugal y el de un nino -hijo pequeno de la dama del 
ligue- que merodea por el bar y va de una mesa a otra oyendo las conver
saciones y sin entender nada. 0 bien, en «Seis en un tren,, asistimos a los 
ultimos minutos antes de la partida de un tren, vividos interiormente par 
seis pasajeros de un compartirnento. El narrador puede también cstar simul
taneamente dentro y fuera del protagonista, con multiples retazos de mono
logo interior incrustrados en una narraci6n en pasado y en tercera persona, 
con el resultado de un alucinante sufrimiento, en «Regreso». 

El tono de los cuentos es igualmente muy variado: tragico («Temporal 
de Levante», « Regreso», «Juan sin historia», etc.); tragico-humoristico 
(«Poeta sin parque»); triste («Revelaci6n»); alegre («Pésame, boda y toca
do», «El ultimo héroe» ). 

El fuerte sentimiento religioso del autor se manifiesta, y muy pujante
mente , en «Solo quedaba uno», retrato de un bondadoso mong6lico que va 
por la vida hacienda milagros inadverticlos para todos , incluso para él 
mismo. 0 en «Profesi6n: pobre», <lia.logo entre un tipico ofïcinista y un 
«pobre evangélico». 0 en « En la tel a de araiia», d o n de el sentimiento de 
culpa surca todo el cuento. 0 bien, de mancra indirecta·, en la crueldad casi 
insoportable de cuentos como «Defensa de ofïcio», « Toda en una hora» o 
«Proyecto de contrato», que presentan situaciones terribles de inhumanidad. 

Corno narrador, Manuel Alonso Alcalde posee enorme agilidad, gra
cejo, habil pergenaci6n de los caracteres y predominio de la narraci6n sobre 
el dia.logo. Puesto que muy frecuentemente -como ya hemos dicho
refleja ambientes populares o cotidianos, los coloquiattsmos asoman a su 
prosa en abundancia deliberada. Sobresale en el trazado d e caracteres, de 
lograd1sima psicologia casi siempre. Y en sus relatos, la exigüidad del espa
cio le !leva a condensar la ambientaci6n -apuntada con trazos breves, pero 
certeros y sufïcientes- y los acontecirnientos, que se despenan con tempo 
rapido, captando continuamente el interés del lector. 
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.N O T A S. 

1 Nove/a 

Esos que pasan. !3arcelona, Rocas. 1961.-La muene. (inédite. !961).-Ge111e cle por ahi. 
(Premio Ateneo de Valladolid 1964 de novela corta), Madrid . Alfaguara, 1965. l ncluido cam
bién en Manuel Alonso Alca/de: Poera, narrador y dra111a111rgo. Escudio. edicion y antologia pn r 
José Maria de Campos Setién , Valladolid. Instituci6n Cultural Simancas. 1983. 

Cuentos 

C1m110s y mds c11e1110s, Madrid. Doncel, 1970.-Se necesita 1111 1/ohle. Madrid. Editera 
Nacional. 1975.-E/ hecho de vivir. Madrid, Ediciones dd Cemro. 1977. Contiene los s iguiences 
cuentos: «La barba». «Una isla para dos». «El avion••, .. fe». «Tres mundos» ... caceria pn:his
·t6rica» ... El ultimo de Filipinas ..... [( senador tiene un probkma». «Un alto en la procesi6n». 
uSeis en un tren», «Temporal de Levante ... «Regreso», «Poeca sin parque .. , uScsion de espi ri-
tismo» ... El héroe y la vieja». uS61o quedaba uno», .. Deft:nsa de oficio», uProfc:sion: pobre .. . 
.. En la tela de ara/ia ... ,,Hippies», «Por la cal le», «Dos en el probadoru, .. Juan sin hiscuria .. . 
.. Revelacion». uTodo c:n una hora», «Juzgado 1.k paz», «Proyecto de contrato ..... Entierro de 
primera». «Jugador intima», .. Pésame. boda y tocade ..... conicsi6n de un invàlid o». y 
.. Ga rabico .. ).-.. EI ùltimo héroe». en C11e111os de la Cuerra de Espa,ïa. Madrid. Editorial San 

Martin. 1970. pp. 17-23. 
En la citada antologia de José Maria de Campos de Setién lïguran los sigu ientes cuc:ncos: 

«U na hora para la eternidad» , «Noche de gates y bombas» ... La barba». «El ultimo de Filipi
nas ... «Dc:fensa de otïcio ... «Caceria prehistorica», «Juzgado de paz» y ,;Sentencia ... 

Entre los premios de novela obtc:nidos fïguran. ademas dd ya mencionado «A teneo de 
Valladolid,. 1964, de novela cona. el uSésamo», de novela también. 

Y en Cuento ha obtenido e l «Ciudad Conda l» de Barcelona por « La sc:ntencia»: el 
«Marruecos» de Tetuàn: el .. Jnternaciona l de C uentos» de la Caja de Ahorros de Salamanca y 
Dia ri o Regional de Valladolid, por .. Una liora para fa eternidad»: y el Gabrid Miré por 
uNoche de gatos y bombas» . Ademas. ha obtenido por dos veces d segundo premio .. Hucha 
de Qro .. de la Confederaci6n Espaiiola de Cajas de Ahorros .. ( 1971 y 1973) por .. La harba» y 
.. Juzgado de paz», asi como el «Hu~ha de Plata» ( 1972) por «El ultimo Je F ilipinas». 

2 .. s us c uencos no se le escapan hacia otros géneros. ni siqu iera . y eso es muy frecuente 
en nuestro pais de poc:tas. hacia el lirismo ... (En J. M. de Campos, op. c: it.. p. 110). 
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3. EL DRAMATURGO 

Este excelence autor vallisoletano. _ya examinado en ios epigrafes de 
Poesia y Narraciva, ·también cultiva el teatro. Puesto que la mayo r parte J e 
sus obras teacrales * se publican en la década del 70, y también en ella 
obtienen la mayoria de sus prem ios clramaticos, podriamos pensar que el 
teatro es vocaci6n tardia de este autor. Sin embargo, en 1959 obciene ya el 
premio Ateneo de Madrid por su obra El agua en las manos. Y sabemos 
también que en la década del 40 ya escribia tea~ro. por la informacién de 
un suelto de El None de Casri/la (l l-IV-1974) a prop6sico de su estreno de 
Estampas de San Fra'n cisco con tres unicos intérpretes. Con coda, el arran-
que de su vocaci6n teatral, segun palabras del propio autor * es El agua en 
las manos. 

Corno poeca basico que es, Alonso Alcalde tiende en todo su teacro a 
las formas breves. 

El 11gua en las manos. (Accio11 dramârica en el acro). ( 1959). Ha sido 
cstrcnada en scsié n del Tcatro de Camara <lei Atcnco madrilctio cl 24-IY
l9<> I bajo la Jircccion de Manuel Oiccnta. y cl 26- IX-1970 fu c cmicida en 
TV E. en cl cspacio cc Pcquciio teatro••. La cri tica tuvo palabras amablcs para 

* 2 

ella * * 3 
Esta obra carre a cargo de cuatro pcrsonajes nominados genéricamcntc 

( cc Refugiado .. ... Embajador» y ccSccretario» ). La acci6n se clcsarrolla en un 
«pais imaginario .. y en ccé poca actua!» , Se desprendc de la obra que esc pais 
es cerccrmundisca o casi (i,Espafia?), y que la Embajada dondc ticne lugar la 
accio n es la de un pais anglosajôn. tal vcz EE.UU. El a.rgumcnto es scncilli
simo y sin apcnas acci6n. pcro la obra se sa lva po r los.~aractcrcs. bien cra
zados. y el dia logo. verosimil y bien difcrenciado. 

Un jo,·cn miliciano. uno de ios ûltimos en dcfendcr· con su vida ,;1 ·Ji1·ï'
gente de su pais, abandona la lucha heroica ni sabcr quç el dirigentc hn huido 
a nte la \'i<:toria imparable de los sublcvados . . El joven se rcfugia en una emba
jaua , dondc es bien tratado y acogido hasta que l'os rebeldes exigcn su vida . 
Ante el cemor J e que los sublevados c11mpla11 su ameuaza ·si el Embnjador no 
les cricrcga al Rdugiado. el Embaj~uor accede . ante la repu lsa de · fa 
Embajadora. 

.* l 
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El trasfondo evangé lico esta latente en esta pieza: Poncio Pilato ladn
dose las manos. dcsentcndiéndose de la muerte de Cristo. Pero lo mas 
atractivo de ella . lo mas vivcncial y sinccro, es la problcmatica del Refu
giado: el tema del rnlor y del miedo. El Refugiado era un héroe. no tcmia a 
la muerte mientras cl Jef c de su naci6n confio personalmentc en él - y en 
los suyos-. mientras los nccesit6 ; al huir cobardemente. el héroe queda sin 
causa y es presa del micdo: su unico deseo es sa lvar su vida. Solo al final de 
la obra. confortado por la calida humanidad de la Embajadora. lograra 
supcrar su temor a la rnucnc y se lanzara a ella de frente. 

Colpe de esrndo mio 2000 fue también estrenada el I-TV- 1969 por el 
Teatro de Ca mara del Ateneo madriler1o. Es otra pieza corta. en un acto y 
con pocos personajes: El Gran Sumiller, el Chambelan. el Canciller. Neron
cin y el Ana. A diferencia de El agua en las manas. esta picza escapa ya al 
teatro rcalista y se inscrta dcntro de la farsa. de! tcatro de apariencia 
c6mica y fondo tragico. Dentro de esta linea. Solos en esta n·erra sera un 
paso adclante mas. 

El argumento es también sencil lo. aunque ::ilgo müs complejo que el de 
Elagua en las monos: 

En un pais imagina rio. al morir el monarca (Neroncin · ri. el Gran Canci
ller planea un gol pe de estado con ayuda del cobista Chambelân y del débit 
Cancilkr. Para este golpe. es necesar io que nazca una nina del gran hucvo 
sucesorio: pero nace un nino, Neroncin IL ho mbre en la treintcna a quien 
todos tratan como a un nino. ernpezando por el Ana. esposa del Gra n Surn i
ller. Cuando van a conocer al sobcrano nifio el Sumiller. cl Chambelan y el 
Canciller. Neroncin II actua como niiio mimaJo y desposee a los tres de sus 
insignias ofïcialcs (que acarrean los cargos correspondicntes) y ademas se 
apodera Jet Aria guillotinando a su marido. 

Alonso Alcalde ha dotado a esta obrita de mayor juego escénico 
mediante la inscrcior de elementos fantasticos y de farsa. alguno de raiz 
pirandelliana (comunicar con los espectadores. por ejcmplo): cantos con 
musica de zarzuela; ambivalencia de Neroncin. que tan pronto ha bla y 
actua igual que un bebé, como lo hace igual que un adulto, siendo sus ver
daderas intenciones las de un déspota; dia.logos absurdos, etc. 

El clcmento ludico del teatro encubre aqui el te ma central. tragico: el 
hambre insaciable de poder. Este hambre de poder se plasma primero en el 
Gran Sumiller -en la primera parte de la obra, mas proxima a la técnica 
realista y bufa- y se plasma luego en Neroncia- en la segunda parte, mas 
pr6xima al teatro de lo absurdo. 

Solos en esta u·erra ( 1972), la obra mas ambiciosa y la mas extensa 
(después de Historia de romanos) de Alonso Alcalde, supone un paso ade
lante en la linea estética de Co/pe de estado afio 2000. Solos en esta tierra 
obtuvo el mas alto premio teatral en Espafia: el «Lope de Vega» del Ayun-
tamiento de Madrid, en su edici6n de 1972 *.' Fue esfrenada en el Teatro * 4 

Lope de Vega de Sevilla el 25-1-1978, y fue presentada también d 3-X-1978 
en el Centra Cultural de la Villa de Madrid, y el l 3-XII-1980, en version 
catalana. en el Orfeo Gracienc de Barcelona. 

A Sv/os en esta tierra Alonso Alcaldc la subcicula «comedia tragic:i». 
Consta de dos actos. y tiene como tema lo absurdo de la guerra , presen
tando una si: uacion in veros imi! tras la de~trucci6n tot:.11 de !a Hum anidacJ. 
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Un Soldado amcricano. Patt. cree ser cl ùnico supcrvi,·icmc tras la des
truccion de la Tierra. y sob rcvivc acornpa11ado por cl rccuerdo de su novia. 
Magda. Aparece otra persona. un Cabo ruso llamado Volodia. Rea ccionan 
ambos primcro corno enemigos. pero no ticncn armas para matarsc entre si y 
la so ledad les ernpuja a uno y otro a hacerse amigos. Lucgo irrurnpe un tercer 
pcrsonajc. el Sargento. quien rnediante los clichés rnilitaristas. consigue pri
rnero separar al Cabo del Soldado. y después que cl Cabo lo capture y lo 
haga prisioncro. En cl segundo acto el Soldado vuclve a encontrarse con su 
novia imaginativarncnte. e. irritado porque dia le crce un mono cnjaulado. 
rompe la pucrta y se escapa. El Sargento. ahora Mariscal. conviene al Cabo 
en perro para que aprese al Soldado. pero tanto le go lpea que cl Cabo-pcrro 
se vuelve contra él y lo mata. Los dos amigos-enernigos recuperan la humani
dad y termina la obra con la duda sobre el pos iblc cxtcrminio -v 
definitivo- del uno a manas del otro. aunque arnbos so riando con la paz. 

El tema. sumamente tragico, recibe un tratamiento de farsa. una vez 
mas, sobre el que Julio Trenas dice: «La gran trampa de Alonso Alcalde 
consiste en hacer reir al publico con el drama [que tiene] ante los ojos». 
Este mismo cri lico apunta inOuencias del «teatro europeo de los cincuenta 
[ ... ] Sartre, Gabriel Marcel» sobre nuestro autor -':-. Personalmentc. aun sin * 5 

negar la fuerte dosis de existencialismo (preocupacion pur la condicion 
humana, psicologismo, vision pesimista. etc.). creemo mas bien que la obra 
se inserta en la Hnea del teatro de lo absurdo. por la su perior fuerza de la 
fantasia que incide sobre la «realidad» y la altera: el personaje mucrto de 
Magda. el Cabo que se convierte momcntancamcnte en perro. las val las 
imaginarias, etc. El peso de la fantasia es tan fucrte. que inscribe esta obra 
en la orbita del tca tro poético. En cuanto al mcnsaje fundamental. a nos-
otros nos parecc que es una denuncia del militarismo como supercstructura 
menLal que dcforma la bonhomia basica de los hombres. De ahi que el per-
sonaje mas duro y brutal sea el Sargento. Y de ahi también q ue , muerro el 
Sargento. los dos enemigos-amigos Part y Volodia rcstablezcan una situa-
cion D.mbigua de sospccha ïcciproca y de libcrtad. que permite al espcctador 
paner por su cuenta tanto un final negat ivo como un final positiva a la 
historia. 

La caricatura del militarismo, com o puede apreciarse, es muy fuerte. 
Los personajes estan bastante bien trazados. aunque cl dialogo falla algo 
porque el Sol<lado y el Cabo hablan igu al. Hay demasiados tacos en la 
obra. la mayoria inmotivados: y hay también una excesiva apelaci6n a la 
imaginacion del espectador. es dccir, que el espectador debe suponcr dema
siadas cosas, o pasar por alto dcmasiado. Ademas, la aècion es escasa y 
!enta, como co rresponde al tea tro poético. Por todo ello esta obra. Solos en 
esta (l·erra, a pesar de haber merecido el maximo galard6n teatral de 
Espana. nos ha gustado mcnos que Elagua en las manas y que otras obras 
de l propio A lonso Alcalde como Belanni110 el lzéroe, que pronto exam i
naremos. 

Historia de romanos (Lambién titulada Polftica se escribe con p. Esclavos 
para los patricios, El Rubicon ya no /leva rruclzas y La orilla gris del Rubi
con), ha rccibido numcrosos prcmios en sus distintas reescri tu ras con 
pequenas variantes. com o deciamos al principio. Es, a diferencia de todas 
las demas de su autor, un drama en tres actas que gira todo él en torno a 
'los esciavos, Lestigos y vic timas. de un .momcnto privilegiado de la historia 
de Roma. 
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Luci? ~ Menipo_, d~s. esclavos en Roma -griego d segu ndo- dialogan 
con . e l _pub l1co a l pnnc1p10 de la obra, actuando coma Prolo go, y d ialogan 
e nt re s1 come~ t~ndo los avata res de sus destinas y los juegos politicos de sus 
amas los_ patnc1_os, todo con bascante gu~sa y extrapolando siemprc que pue
den . hac1a nues tro mundo accual mediante anacronismos frecuentisimos 
Lucio es_ esclavo de Marco Tulio Cicer6n, y Men ipo es suces ivamente esclav~ 
d~ C lod_1~ Pulcer, de su hermano Claudio Pu lcer, y fïnalmence de Lucio Ser
g io Cattlina , lo eu~!- le permite presencarnos la famosa conjuracio n de és te 
desde dentro. Tambten aparecen J ulio César y Cayo Valerio Catulo. 

La~ desdichas _d~ los esclavos (disimuladas por el fatalismo y por la 
ane_s ~es1a de lo c?_t1d1ano), la corruptela de los patricios, las bajezas de la 
polltica -y tamb1en su grano de oro- son lo mas interesante de esta pieza 
~or eso nos_ ha gustado mas el tercer acto, donde fa historia por si mis~~ 
tiene una cierta ~ra nde_za, que el primero. El principal mérito teatral de 
A lonso Alcalde s1gue s1endo la psicologia de los personajes: el de mérito 
-par~ nuestro gusto-, el anacronismo exces ivo y cierca vulgaridad de 
expres1ones. La obra resulta algo larga y desen focada. 

Sobre esta obra ha dicho su autnr: 

.. he buscado la dcscripci6n de csc momcnto hist6rico q ue (Catalina] vive. 
q ue es muy apasionante. pero que solo afecta a un grupo d~ elcgidos de la 
sociedad . que barajan su juego de ambiciones. mientras los marginados. des
hereJauos Je la fortuna y esclavos siguen s iendo marginados.· deshercdados 
de la fortuna y csclavos. como antes de ocurrir la situaci6n. Los patricios tic-
ncn su contrapunt o en los csclavos: * * 6 

Y 110 //ego la paz. premio internacional de teatro Ciudad de Montevi
deo 1969. no hemos podido lccrla. pero suponemos que es version anterior 
de Solos en es10 rierra. dada la co nlluencia tematica. Fue incorporada por 
la Compania Nacional Uruguaya de Teatro a su repcrtorio. 

Los felices a,ïos 80. a pesar de baber obtenido el premio Amigos del 
Rea l Coliseo de Carlos III de San Lorenzo del Escoria l 1982 y haber sido 
estrenada el 15-111 - 1983. nos parece la obra menos lograda de su autor. Es 
una comcdia intrascendente que tiene a una parcja de j6venes como pro ta
gon is tas. El mensaj e de la obra nos parcce que es un canto a la bondad y 
pureza de la juventud actua l. frent e a la corrupci6n e hi pocresîa de los 
mayores. 

A n tcrior a es ta obra es un conjun to de obritas d e teatro infantil publi
cadas en 1977 co n cl titulo de El pais sin risa y cuatro piezas mas. Estas 
ultimas son: «La manifcstac i6n», «Belarmino. el héroe», «El mar esta 
malito» y « El sue rio de Juanit6n». Muy diferentes entre si . El pais sin risa 
prcsenta. co mo indica su titulo. un pais do nde nadie rcia. de l Rey abajo 
ninguno. ni los pajaros a legraban, hasta q ue el Narrador descubrc que la 
causa es e l oJio que toJo el pais sien te p o r sus vecinos. vencedorcs sobre 
e ll os hacc müs de un sig lo. Muy psicoana liticamentc. d cscubierta la causa 
inconsciente . recuperan la risa. (Observamos de paso c6mo la problemat ica 
poli ti ca alcanza incluso al teatro infantil : Aqui el resqucmor por cl pasado 
envcnena el prescntc de un pucblo). 

La ma111fesracivn es una encanradora obrita con doce personajes. ani
males todos. Por su trasfondo d idactico, por su gracia. y por la ps icologia 
tan ccrtera y hurnana que e l autor inf'undc en sus pcrsonajcs. crcemos que 
esta m os an te una fübula tcatral. El tema es la manifestaci6n que la Urraca 
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organiza desp6ticamente entre los pacificos insectos de una huerta. para 
que protesten co ntra el DDT. En el m omcnto culminante de la manifesta-

. c i6n. cuando la Urraca esta perora.ndo. la Mosca dcscubrc a los demas 
inscc tos la maniobra de que estan siend o vict im as, asumc el liderazo. las 
moviliza contra la Urraca y consiguen expùlsarla del hucrto. El problema 
de la m anipulaci6n de las masas por los lideres subyace, pues, en esta dcli
c iosa pieza. Y su encanto principal esta en los tipos: los correctisimos caba
lleros Saltamontes y Caraco!. la pueblerina viejecilla Arafia, la coqueta y 
e ncantadora Mariposa. la cc losa Coccinella, etc., etc. 

Ber/amino, el héroc incidc una vez mas sobre e l tem a del he roismo. en 
la linea de Elagua en las manas. plantcandolo aq ui de manera a leg6rica: En 
el pais del rey de Bastos, acosado por sus enemigos los reyes de Oros, 
Copas y Espadas. Belarmino, el As de Bas tos, ha obtenido una difïcilisima 
y he roica vicroria, de la que ha sa lido malherido . Aclamado entusiastica
mente por el pueblo y po r los nobles que rodean a l R ey, la Sota y e l Jinctc. 
es en cambio friamente recibido por e l Rey, quien se sien te celoso de las 
a labanzas que todos haccn d e Berlamino. Herido éste en su legi timo orgullo 
por e l Monarca. se nicga a liberar de s us cadenas a los prisioneros q ue él ha 
hecho . los reyes de Oros . Copas y Espadas. El rey de Bastos entonces lo 

. _ encarccla y cas tiga duramente, menosprecia el valor de Bclarmino y libera a 
los prisioneros -sus primes-, tras negociar con elles ur:i,a irrisoria puesta 
en libertad . Corno puede apreciarse, no es esta pieza tea.tral infanti l pro
piamente. a pesar del tratamiento aleg6rico: final tragico y amargura 
hiriente lo alejan del publico infantil * * 7 

El mar esta malito, po r e l contrario, si es plenamente tea t ro infantil, y 
de la calidad mas fantastica. g racias a la convenci6n de que dos bileras de 
nifios figu ren sobre la escena el Mar c incluse hablen por é l. Pieza eco!6gica 
-como tantas hoy dia en el teatro para nifios·-. trata de una misteriosa 
enfermedad del Mar Mediterr:ineo, derectada por e l Marino prot::1gonista, 
para cuya curaciôn ha llam aJ o a tres Doctores. Es tos no se ponen de 
acuerdo : ei Pr imero k inrerprera como mental (trauma), d Segundo como 
org;inica ( .. mar:.:i:is aguJa» Jcbida a pieJ ras en c:I rin6n). y el T:.: rc:.:ro como 
indigest io n. [n c:I intcnr o por curar al Mar de s us molcstt: ias. ~1 Doctor 

Primera le hace rc vivir su pasado con la técnica de asociacion d e idcas. 
dando pic para uno de los fragmentas mas bellos y fantasticos: las fantasias 
traumüticas del mar aparecen en escena: Ulises. Na polcon y e l Pirata de 
Es pro nceda. E l Doctor Segundo explora a l Mar co n rayos X e ncontrando 
la «picdra» que mata a los peces y organismos vivos del Mar. El Marino 
decidc que los tres Doctores tienen raz6n. y que es la contaminaci6n la que 
es ta matando al Mar. Los petulantes Doctorcs se marchai. dcspcchados 
p o rque el Marino diagnostique. Y el Marino pide colaboraci6 n a los ninos 
espectadorcs para salvar a l Mar. 

Finalmentc , El sueno de Juanit6n es o tra pieza p lenamente infantil. 
Succde en un bosq uc (sugerido por sogas que cuelgan del tc la r). A ll i viven , 
abur'ridos por la inac tividad. an tiguos pcrsonajes de cucntos infantiles hoy 
o lvidados: la bruja Pascualita, c l hada Piruli , el enano Cafiam6n y cl ogro 
S iemprcha m b riento. En u n «monstruo» (para es tos scres) moderno. un 
coche. llega un guarda forestal. J uan it6 n. persiguicndo a tres Bandidos. 
Pero co mo es tâ ca nsado se duerme. Duranle su s ueiio , los se res magicos 
proyccta n a t raer a los Bandidos y tenderies una trampa para que Juanit6n 
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pueda prenderlos. Esta trampa està llcna de elementos ·magicos (conjuras, 
diamantes hallados en la ticrra. carcel invis ible . etc.), con lo que el juego 
escénico tiene una bucna movilidad y la picza se sigue con dcleite. La carac
terizaci6n psicologica de los cuatro personajes protagonistas esta muy 
lograda, corna suelc suceder en las piezas de Alonso Alcalde. 

En resumen, cl teatro de Manuel Alonso Alcalde es fundamentalrnente 
un teatro poHtico -a diferencia de su obra poética y narrativa-, donde 
aparccen una vez y otra los temas del hero[smo individual. el cinismo e 
insensibilidad de los gobernantcs, la oprcsi6n de los débiles -reducidos a 
casas par los poderosos- , la lucha despiadada. anirnalesca. par cl podcr 
cuando hay varios rivales en lid. el militarisrno coma superestructura men
tal dcshurnanizante (unido a la maxima angustia ecol6gica -dcstruccion 
nuclear de la Tierra-) * 

De modo sccundario, el teatro infantil de Manuel Alonso Alcalde. 
ofrece obras feéricas, fantasticas. encantadoras. a veces incidiendo en la 
p_roblcrnatica politica ,* y ocras veces incidiendo en la problernatica ecol6-
g1ca. 

Alonso Alcalde es autor sumamente preocupado por el hombre y su 
historia. pero endulza esta preocupaci6n de raiz tragica rnediante el humor, 
la poesia y las técnicas vanguardistas. Su fuerte es la psi·cologia de los per
sonajes y la habilidad para los dialogos: su punto débi l, ·ra dificultad para 
crear acci6n sobre la esccna (lo que acarrca con frecucncia brevedad en sus 
piezas). Con todo, su teatro es uno de los mas notables del pcriodo que 
estudiamos, y algunas de sus obras -El agua en las manas. Belannino. el 
héroe. la mamfestaci6n y El suefio de J11anit611- nos parecen magistrales. 

Isabel PARAISO DE LEAL, 

Universidad de Valladolid. 

'* 8 

-.\- 9 
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N O T A S 

l He aqui la rc lacion tic sus obras: 

Sv/vs en esta tierra (rcpresentacion en ùos actos). Premio "Lope ùe Vega». 1972.-E/ agua 
en las ma11vs (Accion dramatica en un acto) y Colpe de estada. ana 2000 (accion dramâtica en 
un acto). Maù riù. Escélicer. Col. Tcatro. 1972.-E/ pais sin risa y cuatro piezas mas (îcatro 
para nirios). i\·1adriù. Doncel. 1977.-Histaria de romanos [Su btitulada ta mbién Politica se 
escribc co11 p. El Rubicon ya no llt•1•a truchas y Esclavos para los pairicios]. Te.\ tO mccanogra
riado. 92 folios .-Los felices n,ios 80. Texto mccanografïado. 65 fol ios. 

Por su ob ra teatra l. ha ubtcnido los siguientes prcmios: Atcnco de Madrid. 1959 por El 
agua c11 las 111a11os: Carlos Lemos de 13arcelona. 1966 por Los héroes si 11111eren (reela boracion 
ùe Et agua t'II las 111111,os); Ciudad d e Barcelona. 1966 por Historia de romanos: J osé Maria 
Pcman. Je Cidii. 1976. por La orilla gris del Rubicon: Ci udad de Mallorca. 1977 por Esc/al'os 
para los patricios: Amhito Litcrario 1980 po r El Rubicon ya no 1/e~·a 1ruc/ras: Amigos del Real 
Coliseo de Carlos Ill. de San Lorenzo del Escorial. 1982. por Lo.rfelices arias 80. y sobre todo 
el premio Lope de Vega. del Ayuntam iento de Madrid, 1972. por Sv/vs en esta tierra. Ademâs. 
ha si do ri nalista de este mismo premio Lope de Vega en 1968. y también ha sido lïnalista en 
1969 del Ciudad de Monteviùeo por Y no //ego la paz. 

2 En J osé Maria de Campos. op. cit.. p. 229. 

3 Alrredo Marquerie dice que es «un buen ejercicio de loque se puede hacc:r en un acto 
Y contres personajes_"· Y también: .. o e Manuel Alonso Alcalde cabe esperar comedias impor-
ta ntes ... A. Prego al1rma que sabe Alonso Alcalde crear tension dramatica aunque «algu nas 
frascs ... revelan ,!I pulso inseguro del nove! ... 

Sobre la reescritura Je esta obra. ti tulada l os héroes s i mueren. estrenaJa el 6-V l-1967 en 
el Tcatro Windsor de Barcclona. Julio Mancgat ha escrito (Nuticiero Universal. 13arcclona. 7-
Vl-1967) que es ~una farsa politica. un juego escénico. tris te en su intcrvcncion sati rica que 
parodia. por asi decirlo. la subversion. la rcvolucion. la farsa politica. el engario del idcalista 
pu ro. que se ~-c traicionado. la inutilidad de esa entrega pura e idealista» (Apud J . M. de 
Campos. op. c11.. p. 232.) 

4 Por declaracionc:s del autor a Julia Saez-Angulo (ABC. 11 -1- 1980). sabemos que esta 
obra fu e escrita .. qu ince alios antes». por Lanto hacia 1957. 

5 Ya. <l-X-1978. 

6 En la citada entrcvista con Julia Sâez-Angulo. 

· 7 El lengua_ie. incluso. en ocasiones bordea la nobleza de la tragedia. Asi Belarmino (p. 
94) 1.11ce: .. Yo soy un soldado. senor. Y acato con resignado fatalismo. tanto las buenas como 
las malas rachas. La gucrra es un azar. Pero solo si uno cumple con su dcbcr. puedc aceptar la 
adversidad con la cabeza a Jta ... Y mâs adelante. ante el despre_cio con que el Rey lo tra ta por 
ser plebeyo. responde (p. 100): .. solo un plebeyo. si. jMi nobleza me la gano yo cada dia. en 
cada bata lla! 0 • 

8 Estos temas adoptan <liferentes modulaciones en las varias obras: el hc:roismo Y el 
miedo (Elagua en las monos), la avidez de poder (Golpe de estado ano 2000) , la politica como 
juc:go de podcrosos mientras los débiles social mente sufren sus capri~hos (Historia de romanos). 
el militarismo como origen del cxterminio humano (Solos en esta tierra). _ __ 
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9 Manipulaci6n _de los débiles por los podcrosos (La man1fes1acidn). ins1rurncn1al1zac16n 
del hombre i<lea lis1a por el gobernante (Belarmino, ei héroe). 

Manuel ALON~.O ALC/\LUE en 1989. 
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TRES E S T U D I- 0 S S OB RE L A P O E S I A DE 

M A N U F, L A L O N S 0 AL C A' L DE 

1. P R I M E R O S P O E M A S 

Los inicios poéticos de MAA podemos conocerlos a través de elgunos 

poemas eperecidos en peri6dicos desde 1935 (1), pero sobre todo, par dos 

~ecopilaciones interesentes que son el célebre cuaderno de hule negro pu~ 

tuado pal' J. Guillén, de 1934-35, y un libre verde, titulado "Vendimie" -

que result6 de encuaderner 54 cuartilles mecanografi~~as con composicio-

nes de los anas 1935-37. 

Estos poemas, que desde el punto de vista de los temas no encie--

rran gran interés, ya que tratan de todo un poco y describen sentimientos 

o situaciones puremente literarios, coma ha declarado el autor (2), si -

que nos dan varias claves sobre su quehacer puramente técnico, el tiempo 

que nos explica n la honda raigambre que tienen en él el empleo de ciertes 

formas, coma el soneto o el verso libre, que encontramos desde los poemas 

de Halc6n. 

También son interesantes porque nos muestran c6mo, desde los 17 -

anas, MAA reflexionaba sobre su creacj.6n poética dentro de las mismas corn 

posiciones. ·
0
Esta actitud "metapoética" no volveremos a encontrarla hesta' 

la AI, o E,) En el ~V, par ejemplo, tenemos un soneto dedicado a la defen 

sa del soneto ("injerted nuevas ramas en su tronco 11
,' 1936), y otros dos -

poemas (1936-37) en que reflexiona sobre el hecho de escribir, Aqui tene

mos una muestra cuyo caracter primerizo no debemos olvidar: 

"Yo no sé la que escribo, 
ni sé en la que pienso; 
s6lo sé que el poeta 
tomando la pluma en sus dedos 
se deja llevar de la mana 
de l Ser que va adentro." 
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Después de las ilfbs 30-50 en que predom1.· na un modo clâsico de hacer 
poesia (sonetos, te t 

rce os encadenados, etc .... ), en la AI encontramos fra 
ses coma éstas: 

(Me acuso ..• ) " haste de esta tirada d 1 . e a eJandrinos blancos. " (p. 90) 

"A vosotros os la digo 
con versos que ya no me entretengo en ajustar par piezas, 
en solde.r pacientemente con primorosas rimas." (p. 105) 

Y estas ultimes versos, supondrén el espaldarazo definitivo de lo 

que serâ su producci6n a partir de entonces: predominio del verso libre, 

o empleo de metros regulares pero sin rima. lSe arrepiente de su tarea an 

terior? 

"Y escribi versos, sollozé palabras, 
me envolvi en sus azules violines, 
silabas, vicrios, rimas de colores, 
visas tornasolados y cartones 
de amarilla tristeza: en fin, palabras." 

(E, p. 26) 

Mas bien creemos que se trata de un reajuste en su poesia, ya que, 

1 . t . d \enh lots ajios 60 . f a 1.ncorporar con en1. os nuevos,\ a en1.do que recurr1.r a nuevas armas -

de expresi6n, aunque mantenga cierto tipo de recursos. 

Lo mas.caracteristico de estas poemas de los anas 30 es su gran 1~ 

bertad formal. Junto a experiencias creacionistas a la Vicente Huidobro -

(3), encontramos sonates, décimas, tercetos encadenados, originales camp~ 

·siciones polimétricas con, o sin estribillo, y algo que no volverâ a apa

recer nunca en la producci6n de MAA, y que en esa temprana edad, le dia -

muy buenos resultados: la versificeci6n de clausulas.' Veamos todo esta -

con un poco de detenimiento: 

"Inventa mundos nuevos y cuida tu - palabra ; 
El adjetivo , cuando no da vida, mata." 

(v. Huidobro, El espejo de aqua, "Arte poétice") 

Los "versos ultraistas" del cun.derno de hule negro de 1934 eran un 

conjunto de composiciones hechas, generalmente, a base de frases nomina-

les muy breves y yuxtapuestas: 



"Confeti, 
Serpentina 
Luna, 
-rostre de anis
Pierrot, 
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-rostre de harina-

Es un cristal dormido 

Flor de azahar, 
Flor de almendro, 
-barquichuelas blancas, 
nocturnes navios-

Noche tranquila 

Silenciot 

(CHN, " Nochs" , (4) ) 

Estos poemas, si bien no tendrân trascendenci~ en la evoluci6n po~ 

terior de MAA, le ensenaron a manejar el verso, a darle plasticidad, li-

bertad en cuanto a la rima , la sintaxis , la imagen, etc., y, al mismo --

tiempo, a cargarle de significado. El pretender que cada verso tuviera un 

sentido poético par si mismo le ensenô a hacer una poe~ia densa, concen-

trada y fundamentalmente econômica , sobre todo ·por : los anas 40 . Esta s6-

lo cambiar6 a partir de los 50 con la incorporaci6n de expresiones colo-

quiales o pertenecientes a la prosa culta que , en cierto modo, diluyen la 

densidad expresiva. 

Versos coma : "sacude el rio sus labios de hielo", " lqué palabras -

dormidas del tamano de un beso", o 

"Pradera verde es el cielo 
trigo mas dulce es el cielo 
Incendia es el cielo " 

son hallazgos de esta época ultraista en que el poeta contaba con 15 anas. 

Sin embargo, los temas propiamente ultraistas solo d8jaron huella 

en dos de sus composiciones ( " Sport" y "Ciudad") . · El resta eran poemas -

maso menas romanticos con una técnica que intentaba ser vanouardista. -

Asi, a la sombra del u ltraismo, fueron naciendo un buen numero de poernas 

con tema, llamémoslo "convencional" (el amor, la amada, la ~Jaturaleza ) y 

con una fuerte influencia moderniste y romântica, pero de una gran liber-
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tad en cuanto a la forma. Eran verdaderos juegos formales donde el poeta 

ensayaba con distintos metros, deshacia y creaba estrofas, ponia y quita

ba estribillos. Lo unico que parecia no preocuparle en estas poernas "exp~ 

rimentales" era l a rima, 

Pero la dominaba perfectamentG, coma demuestra en los poemas del -

Libro Verde, y los que aparecieron en Aula, la revista de poesia del Ins

titut• Zorrilla, y en la Memoria del Coleoio en 1935. De esta ultima, po-

nemos coma ejemplo una estrofa de un largo poema en décimas dedicado a Lo 

pe de Vega: 

11 6D6nde de don Sancho el sella? 

6Y la f ama de Tavera? 

606nde su entereza fiera? 

6Y el orgullo de don Tell• ? 

6Qué resta de todo aquéllo? 
Les durmi6 en or• la historia. 
No queda ya a su mamoria 
sino tu inmortal figura 
su nombre solo perdura 
para resalt?-r tu gloria. 

" • • • • • • • • • • • • • • • ••• f • • • • • • • • • • • • .. 

A. A . ( alurnno de 59 ana) . 

En el Libro Verde la influencia del Romanticismo y del Modernism• 

se hace todavia mas patente: junto a escenas nocturnas, sepulcrales y co~ 

tumbristas (arnbie~tadas sobre todo en Andalucia), encontramos poemas con 

una imagineria decadente de jardines, a;nadas dormidas y "tardes desmaya-

das". Pero junto a formas libres y polimétricas ya encontrarnos una gran -

cantidad de formas clasicas (sonetos, quintetos, romances ... ), donde toda 

via se percibe el deseo de experimentaci6n. 

Este deseo esta especialmente claro en el c asa de los sonet• s: los 

encontramos octosilabos, 

"Sol. l·.1as sol. Una ama11ola 
incrustada en cl trigal. 
La magica caracola 
de una bocn de coral. 

Una encina gigantesca 
su cuerpo robusta encumbra; 
bajo la campane fresca 
se desdobla la penumbra. 
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An6nimo trovador, 
ruise~or enamorado,• 
desde el perfil de una rama 

Comba tu s trinos de amor 
y un caudal, arrebatado, 
de nots.s fresce.s derrama ... " 

(LV, "5iesta", 193:3-37) 

decasilabos, end,~casiL::ihos, dodr:casilahos, olejancirinos, 

"Yo quisiera la tarde con el cielo dorado, 
y una brisa, tan tibia, que al tocar en ~i frente 
y pasar deslizandose, me creyera rozado 
par las alas de pluma de algun hada inocente. 

Yo quisiera, a la sombra del jardin misterioso 
y es cuchando la endecha de algun ave encantada, 
aunque s6lo un moment•, respirarle dich_oso 
sin pensar en tristezas, ni en dolores ,·.· .. r;ii en nada. 

Yo quisiera deja~ne blandamente enervado, 
con el sopoF mâs dulce del mas dulce beleno, 
placidamente hundido sobre el cesped mojado . 

. y aspir~ndo en las flores el ambiente fecundo, 
lreinar par un moment• con el cetro deili sueno 
sobre el trono de magia de un desmayo profundol 

(LV, "Nostalgia", 1935-36) 

(las influencias modernistas y roinânticas estâ.n claras) . Y bajo l a influen 

cia de Villaespesa, que confiesa el mismo autor (5), las combinaciones de 

las rimas de las estrofas serân multiples (6). Veamos algunos ejemplos: 

AB8A:CDDC:EEF:GGF ("Soneto epistolar") 

ABAB:CDCD:EFG:EFG ("Villaespesa") 

ABBA:CDOC:EEF:GGF ("Paisaje de inviemo") 

ABBA:ABBA:COE:COE ("A ti", en decasilabos ) 

abab:cddc:efg:efg ("Asi triunf6 tu "amor", en octos flabos) 

abab:cdcd:efg:efg ("Siesta", en octosflabos) 

ABAB: COCO: EFE: DFO ("Nostalgie") 

De todos estas modelas, los que empleara poste riormente serân: 

.. 
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ABBA:ABBA:COC:EDE 

y ABBA:COOC:EFG:EFG. 

También sabernos, gracias al LV, que MAA, en estas anas de internado 

practic6 con una gran maestria la versificaoi6n de clausulas (no libre), -

que nunca mas volveria a emplear. Poemas coma "Una acuarela en el abanico 

de la noche",en vers• = polimétricos (7) o 11 Nuestro amor", en quintetos de

casilabos, son una buena muestra de este quehacer; Pero de entre todos 

ellos destacamas el poema "Las naves se van", que si ya GS llarnativo par -

lo perfecto de su construcci6n, todavia lo es mas cuando descubrimos que -

en una esquina de la pagina pane, con lapiz azul, "13 anas", coma vemos en 

la fotocopia. Posiblemente el poeta lo tenia guardado desde entonces y lue 

go lo incorporô al libro. Veamoslo: 

LAS NAVES SE VAN 

.. Las nave a se ale jan tajando 19.s olas 
Y abr1encto ·abanico~ àe espuma y ·cr13tal. 
Las velaa ae esparc~n,-alguns. gaviota 
vo1an40 con ells. s- ae pie rde !ugaz. . 
Loa petalos bl3.ncos· la brisa arrebata 
1 se va. . de sho j ando la rosa del rr.ar 1 · 

QuedÔ a bs.nd.one:da la playa. al arrullo 
del canto in:inito de la inmensidad· 
las ondai la inv~den,-corcel~~ ~zul~~ 
que lleg:I.Il y torns.n,q~e vienen y van. 

-. , 

La3 naves huyeron en loca bà.ndad.3. 
-palo,aa del viento que al viento'ije dan-
103 petalos blanco3 la bri3a s.rrebata 
· t se va de:Jho jando la ro 3a del mal' 1 ' 

U-UU-UU--UU-U 

U-UU--UU-UU-(U) 

U--UU--UU--UU-U 

U-UU-UU-UU-(U) 
U-UU-UU-UU-U 

U-UU--UU-UU-( U) 



U-UU-UU-UU-U 

u-uu-uu-uu-(u) 
U--UU-U U--U U-U 

U-UU-UU-UU-(U) 

U-UU-UU-UU~ 

U-UU-UU-UU-l u) 
U-UU-UU-UU-U 

U-UU-UU-UU-( U) 
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En primer lu:rar destaca la [1reci s i6n con que se suceden los ;::i ies 

dactilicos y el ri gor con que se nlternan los finales oxi tonos , siempre en 

los versos pares y coincidiendo con las palabras r ima . 

Una objeciôn que riodri a ponerse .::: 1 [)• ema, es que la rima asonante -

t isne menor di f icultad . Pero este r asgo mas parece una elecci6n voluntaria 

del poeta que una concesi6n a la faci l idad. Una composici6n de este tipo, 

en dodecasila bos dactilicos y ademas con rima consonant~, hubiera r esulta

do demasiado solemne pa r a el terna. La rima arromanzada , ·par e l contr ario , 

se adapta perfe ctaments a l o d2scrito, dando a la composici6n unas r esona~ 

cias populares que el poeta. n3fuerza con los dos vers• f; que se repi t':ôn al 

f inal ds la primera y la tercera estrofa a modo de e stribillo. Esta rnisrna 

i ~presi6n de i ngcnuid~d , de cornposici6n no demasiado pulida, do descuido -

f ormal, t.:'!rnb ién nos l a da la di ferents extensi6n de la primeri3 estrofa , 

que contrasta con e l rigor y l a exactitud del ritmo de los versos . 

Par r 1tro lado , las i.naqcnes, a pesar de la influencia modr~rn.i.sta, -

r2sult~n originales , y los r Gcursos f6nicos estân bien ajustados a l tama , 

coma s l pr edominio (mas que aliteraci6n) de na sal es en la se9unda estrofa, 

o ol ritmo dactilico que sugiere el vaivén de las • las y el movi miento de 

las barcas. 

SiJuienrlo con lo que est::is primeras recopilaciqnes nos revelan sobre 

la evoluci6n posteriQr de 1~ poesia de ~1AA, vsmos que en ellas t odavia no 

hay ningun precedente de l as i 1naaenei. materinlcs. 

En cambio en los sonetos oublicados en el Oiario Pal entino en 1939 

(8), encantramos poema s al mar, a troncos ardiendo, al viento, a rocas, a 

elernentos que mas b:1.rde se convertirân en imâgenes materiales, Ahora, e l -
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poeta , canta a estas rea lidades en s i mis mas. Mas tarde , se habra d3 do e l 

proceso de abstracci6n par el que es~os elementos pas~ran a ser s imbolos -

de r eal idades interiores. 

N O T A S 

(1) En un archivo personal del poeta, encontra100s algunas composicio 
nes publicadas en estos a.nos de iniciacién: De 1935, tenemos cuatro 
poemas, dos de la revista Aul&. del Instituto Zorrilla y otros dos 
de la ·'Memoria escolar · del colegio de Lourdes. De 1939 tenemos dos 
sonetos, un.o que apareci6 en el Diario-Palentino y otro del lli.â-
rio Regional. 
(2) Conversaci6n del 26 de abril de 1985. 
(3) "Y Jorge Guillén, nada menos que J. Guillén, se adentré en la 
lectura de los versos de un muchachito de quince anos, versos sin 
puntuacién, como hab:!a visto en Vicente 1-iùidobro" (M.A.A. El Norte 
de Castilla, 28-I-1973). 
(4) Las comas que van después de 111una11 y de "Pierrot" se deben a la 
pl-mm.a con tinta ne~ de J. Guillén. 
(5) Conversacién del 26 de abril de 1985. 
( 6) Deb,,mos advertir que las f6rmulas mas empleada por Vellaespesa 
en los cu.artetos son bien ABBA: ABBA, o bien ABAB: CDCD. Es deci r, 
cu.ando conserva la misma rima en los dos cuartetos, lo hace abraza
do, ruientras que, silo cambia en el segundo, las rimas iran cruza
das en los dos, los modelos que mas emplea para los Tercetos son, -
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en primer lugar EEF : GGF, y en segundo, EFG: ~FG. Corno vemos, M.A. 
A. muestra la influencia de todas estas combinaciones que utilizara 
junto con otras de creaci6n personal. 
(7) UNA ACUERELA EN EL ABANICO DE LA NOCHE 
El magnifico abanico de la noche con 

lencajes de luceros y de estrellas, 
va extendiendo sus varillas 
lentarnente, 
y sobre ellas, 
en los pliegues de su seda de colores, 

1 con las luces amarillas 
del poniente, 
se dibuja desde un fondo de neblina 
que la noche difumina 
dulcemente, 
el paisaje sofiador de una marina. 

jEs el mar, el mar amigo, con su espuma 
corretona 

que ha estallado de bellezaj 
ïEs el mar, el mar amigo que abandona 
la cabeza 
en un sueno de cristali 
(El rosùl 
de su sonrisa 
da sus rosas una a una; 
sus cabellos 2. tus2.do_s 1JOr la bris 2. 

se recogen en el broche de la luna. 

El magrufico abanico de la noche, con la 
fina 

pincelada de la luna, transparente y aco 
sada a resplandores: · 

blanco, gris, azul y verde, tornasol y pur-
purina, 

ha tendido en la acuarela de su seda de colores 
el paisaje sofiador de una marina. 

UU-UUU-mJU-UUU-UUU-UUU-U 
UU-UUU-U 
llU-U 
UU-U 
UU-UUU-UUU-UUU-UUU-U 
UU-U 
UU-UUU-UUU-U 
UU-UUU-U 
lIU-U 
UU-UUU-UUU-U 

UU-UUU-utru-UUU-U 
UU-UUU-U 
UU-UWJ-UUU-U 
UU-U 
UU-UUU-(U) 
UU-(U) 

UIDT-U 
l[(J-U1[[J-U 
UU-UUU-utru-U 
UU-UUU-UUU-U 



UU-UUU-UUU-UUU-U 
UU-UUU-UUU-UUU-UUU-U 
UU-UUU-UUU-UUU-U 
UU-UUU-UUU-UUU-U 
ÛU-UUU-UUU-U 
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(8) Nos referimos a nueve sonetos aparecidos en el Diario Palentino 
en diferentes fechas. Dos de elles estan dedicados a la roca 

11 La roca, dura y quieta, no es inerte; 
yo la siento latir, si no risuefia 
al menos s{ tranquila, porque suefia 
con la fr{a dulzura de la muerte" 

Otros dos llevan el t{tulo "A UN TRONCQ ARDIE1ill011
: 

Ramas de alta corteza, que podian 
contender con las aves en altura; 
tronco de sererusima estatura 
donde picos y nubes competian. 

Resinas que, cayendo, recogian
todo el olor que al viento le captura 
ese tronco de fuerte encarnadura, 
sobre el que sôlo llamas ya porfian. 

Visteis nacer la sombra rama a rama; 
sent{steis la ra{z -blanca minera
acechando noct rnos manantiales. 

Y el ave anduvo, donde va la llama 
-Ültima presuncién de la ribera
borrando con ceniza las sefiales. 

II 

Esta cercana hoguera que derrama 
del tronco que cubrié de flores mayo 
péstu.ma priill.'.:.vera, tu desmayo 
con cenizas y lagrimas proclama. 

Hoja por hoja vas, rama por rama, 
entregando la fuerza de t~ talle, 
mientras busco en el fuego y no là halle, 
tu antigua sombra fiel, bajo la llama. 

Caiste a la primera voz del fueeo. 
6Recuerdas en aquella primavera 
cémo cantaba un viento entre las hojas? 

Pide ese viento ahora y borra luego 
las llamas que consumen la madera, 
por~ue siquiera tus cenizas coja •••• 
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Y la siguiente pareja se ti tula "SONETOS AL M.A.H." 

I 

Ese mar, con su plata sobrehumanai 
ese mar, como cardeno latido 
que de arenas profundas ha venido 
y que de rocas abisales mana, 

Ese mar poderoso, que destila 
su fr1a sal, sobre la dura pefiai 
ese mar dolorido, que no suefia 
cansado de ver lu.na en su pupila. 

Ese marque le busca a l a s arenas 
su corazén desierto, y no le hallai 
ese mar sin amor, como el vacio, 

jse ha entrado incontenible por mis venas 
y, fundido con él, voy en la playa 
buscando arenas que llenar de fr{oj 

II 

AL I11AR LEJ ANO , EN I NVI ERNO 

Tu querida caricia, jcomo viene 
para erizar mi piel, llena de fric! 
6Qué sera el mar ahora, el mar, que tiene 
un corazén hum..:-mo como el mio? 

Tengo olvidada ya la ola pequefia 
con pelu.sa de albas en la espuma 
que nacia de un mar, que ahora se --suefia, 
que no se ve, que redordar abruma! 

iQué sera el mar, ahora que no mueve 
el a~ y por la pefia la destila, 
donde después espuma y ale;as bebe? 

Siente:fr10 mi mano y no le toca 
que le suefia sin verle mi pupila 
y tengo yodo y sal sobre la boca! , 

. . ~ ... ,.,. . 

Por fin, tenemos tres sonetos con los e nigrafes "Noche de desam 
paro", 11Muerte" y 11 Playa", donde el motive que mas aparece es= 
el viento. 

PLAYA 

Viento que en esta soledad encallas 
tu crueldad sonora, sigue, vuelai 
lleva a otra arena la reciente velai 
libres del ancllia vivan esta~ playas. 
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Sigue y vuela ••• Después, por donde vayas, 
canta la soledad que se desvela 
en.': esta âulce arena centinela 
que con el frio de las olas hallas. 

Elmar, espuma a espuma, se retira 
y desnuda el lamento de la arena ••• 
En esta playa hay algo que suspira; 

algo que enturbia el alma; algo que apena 
la voz y hace pensar, cuando se mira, 
que un dia vine aqui a cantar mi pena. 
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2. 

UN RASGO DE ESTILO EN LA POESIA DE MANUEL ALONSO ALCALDE. 

Una caracteristica muy especial de la poesia de Manuel Alon

so Alcalde es el ernpleo que hace de la bimembraci6n (1), que 

unida a otros fen6rnenos corno la distribuci6n de las oraciones 

de dos en dos versos que se yuxtaponen entre si, nos refleja 

un interés rnuy especial del autor por el nurnero dos . Vrarnos 

algunos ejernplos: 

Casi 

salen 

"Casi n.i voz, ni ya gernido af)enas 
tengo para quejarme de alegria. 
Salen secos, quemados todavia, 
estas gemidos hechos a las penas. 

Y gimo porque tengo a manas llenas 
el gaza de este amor de cada dia, 
porque también se gime de alegria 
cuando carre la dicha par las venas. 

Mirame asi, gimiendo y anhelante, 
sujet• a tus miradas: ÎYo quisiera 
eternizar este perfecto instante! 

' )Quiero nemir, gemir de amer sin llanto, 
porque tengo en un ser la primavera 
y la sangre fragante de amar tant• !" 

(HV, p. 20) 

ni voz 

ni ya gemido apenas l tengo para quejarme de alegria 

secos 

gemidos hechos a las penas 

quemados todavia 
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"Tu eres amor, sonandome hondamente 
coma una piedra oscura, derribRda; 
tuya es, amor, l a sombra levantada 
para aguijar mi sueno eternamente . 

Tu eres este dolor, esta torrente 
tu mi voz, a seguirte dcstinada, 
este decir un nombre, esta cansada 
furia de perseguirte inutilmente. " 

(HV, p . 31) 

l Tu eres amor ( •. . ) coma un:1 

( Tuy a es amor .. . 

f 
os cura 

niedra 
derribada 

Tu eres { 
este dolor 

este tor1~ente 

Tu mi voz ( ... ) [ este decir un nombre 

esta cansada furia . . . 

Corno vemos, las bimembraciones van asociadas muchas veces al ,paral_i; 

lismo y a la geminaci6n . Este ultimo casa podemos considerarlo coma una -

traslaciôn al plana morfol6gico del gusto par la duplicidad de estructuras, 

donde también tendremos bimembraciones de adjetivos, sust3ntivos, verbos, 

advarbios ... 

"Coma una verde y viva primavera" (Htv', p. 16) 
"hundirme en su onda câlida y oscura" (HV, p. 16) 
"mira.me enamorado y anhelante" (HV, p. 17) 
"Te llama entre l as sombras,te confunde" (HV, p. 36) 

"Has de oirme llamé.ndote y buscando" (HV, p . 36) 

"Me he visto as i. alcanzado, destrui.do" (HV, p . 32) 
"Con la~ botas machaca y pulveriza" ; (LMC-, "Pastor de los 
"Blasfernias y qrunidos las palabras"] Torozos") 

Incluse en el terreno, ya propiamente ret6rico, encontramos numero

sos recursos basados en el mismo principio, el de crear estructuras bimem

bres a "sintagmas no proÇJresivos", coma los llama Oémélso Alonso (2 ), s61o 

que ahora, la bimembraci6n sera de pa l abras iguales: 

Eponadiplosis: 

11Escribo mi pasi6n, mi fuego escribo" (HV , p. 9) 
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. t pprqu,~ tengo n manas _llenas ... 

y gimo 

porque también se pime ... 

mira.me 

yo 

( asi j qimiendo y 

) lanhelante 

sujeto a tus miradas l 
\ 

quisiera eternizar este perfecto instante 

l quiero ( 

gemir 

gemir de amor sin 

~porque 

llanto 
) 

"Amarte eternar.iente an este sualo; 
amarte, si; dejar rni vida entera; 
5aberme oiego en ti, ciego en tu hoguera 
sin otra cumbre més, sin • tro anhalo . 

S6lo amarte · siguiéndote en tu vualo, 
ângel pur•, her:nosura verdadera; 
seguir, seguir tu hemosa prirnavera 
coma un vient•, agitado de desvelo." 

(HV, p . 24) 

en miser la 
/ / primavera 

tengo"' 
y la sangre 

/fragante. 

t Amarte etemamente .. '} ( Oejar mi vida entera 

( Amarte, si . . 

( sabeme 

{ 

ciega en ti Jisin 

ciego en tu hoguera lsin 

otra cu-:->bre 
mas. 

otro anhelo 

{ 
angel • uro 

S6lo amarte 

hermoswra verdadera 

r seguir 

l seguir tu hermasa primavera ... 
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Geminaciones: 

''Y v~n, ven a que puediJ. adi v:i.narte" ( HV, p. 13) 

"ÎHuyes ! iHuyes ! )Espera, sombra mia!" (HV, p . 17) 
"quiero, quiero cegarme en tus cabellos" (HV, p. 16) 
"El tiempo -plumas, plumas solo-" (HV, p. 22) 
"amando, a :i1ando, desvivido, ciego" (HV, p. 33) 
"Soy grani. ta , grani to soli tari• " ( U.IC, "De pie en el Mala 

deta") 

Ané.foras ( 3 .): 

" Cuando la piel del agua no temblaba 

cuando no era la luna tan remota." 

"Vivo en su aire templado, 

vivo en su sombra hundido" (H 7) 

" y unos cerros dorados y lejanos 

(U,1C, " Antes de la que 

existe") 

y una amorosa hierba distendida" (H 8) 

"de una ni.Ebla radiante y cegadora, 

de una luz no tocada todavîa" (H 9) 

Anadiplosis : 

"Mi corazon en tu aire claro habita 

habita en tu ternura ensimismada" 

"Asi mi anhelo desatado vuela, 

vuela siguiendo su presencifl pura'' 

(H 9) 

(HV, p. 16 ) 

Esta simetria a la que tiende el lenguaje, parece obeducer a una va 

luntad de ordenar el contenido, da introducirlo en unos moldes bien estruc 

turados. La bimembraci6n, aunque desde otro punto de viat sirva 

para intensificar la expresi6n, ya que se duplican palabras y 

construcciones, es el recurso id6neo para este prop6sito . Corno di

ce Damaso Alonso: 

carde, 

"Evoca una falta de prisa, una necesidad de hacer con 

majestad, con nobleza . Parece como si el periodo tuvie 

ra miedo a la cojera, necesitara cohstantemente bifur-

carse, para contrabalancearse, que no pudiera avanzar 

s ino sobre dos pies". ( 4) . 

El equilibrio que proporcionq lq bimembraci6n se ve reforzado por 

otros tres factores , que son el predominio casi absoluto del pre

sente en las composiciones que proporciona un ambiente de intempo-

ralidad a los temas; la yuxtaposici6n de grupos de dos versos y 

la ausencia de verbos en las series de poemas que podemos llamar 

"nominales" . Estos dos ultimos recursos, por su economia (supre-
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si6n de las particulas de las oraciones, en el case de la 

yuxtaposici6n, y de las acciones verbales en los poemas "no

minales") reflejan otra tendencia de la poesia de MAA que es 

la busqueda de una expresi6n densa y concentrada. 

N O T A S 

(1) D. ALONSO y C. BOUSONO, Seis calas en la expresi6n lite
raria espafiola, Madrid, Gredos, 1979 . 

{ 2) Idem. Cap . I. 

(3) "Sera cuando de todo loque existe: 
de la hierba que huele -bienamada 
del tore de ojos grandes que ya embiste-, 
de la paloma que ni fue tocada, 
de la corza y del ciervo, de la encina, 
de la abeja y de l mar, no quede nada. 

Cuando arboles caidos sean ruina, 
cuando pajaros secos sean tierra; 
cuando f6siles selvas sean mina. 

Cuando la nieve antigua de la sierra ... " 
{LMC, El gran silencio) 

(4) Idem, p. 3o. 
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3 . 

hnaginaciôn 111aterial y estructuras antropolôgicas 
de lo imaginario en la poesîa de la prin1era época 

de Manuel Alonso Alcalde 

.. , 

En la poesfa de Manuel Alonso Alcalde de los afios 40 (Los mineras 
celestiales. poemas de la revista I-lalc611 y, sobre todo , en Hoguera Vivo), 
encontramos una serie de imagenes que se rcpiten continuamentc, como 
fuegos y torre ntes interiores , rocas impenetrables, cumbres altfsimas, vien
tos agitados, arboles o troncos que solo son significativos por su posici6n 
vertical u horizontal. Aunquc, a simple vista , todas ellas parezcan asociadas 
a realidades difercntes, en el fondo no reprcsentan mas que variantes de 
unos mismos contenidos. Los estudios de Gaston Bachelard sobre la «imagi
naci6n mate rial», es decir, sobre la adhesi6n de la imaginaci6n crcadora a 
uno de los cuatro clementos (tierra, agua, aire o fuego) y los de Gilbert 
Duranalsobre las imagenes antropol6gicas, nos han ayudado a dar todo su 
sentido al universo simb61ico que Manuel Alonso Alcalde crca en esta pri
mera ctapa de su producciôn . 

En lfneas generales, G. Durand 1 distingue dos rcgfmcnes en el mundo 
de la imagen , cl «Diurno» y el «Nocturno». El «Régimen Diurno» es el 
marcado por la antftesis. En él encontramos, por un lado , las imagcnes que 
simbolizan la muerte y el transcurso del Tiempo y, por otro, las que repre
sentan el dominio sobre el devenir. Los que G. Durand llama «Rostros del 
Tiempo», se expresan con imagenes de tinieblas, de animales dcvoradores o 
con rcprescntaciones de la cafda (sfmbolos nictomorfos , teriomorfos y cata
morfos respectivamcntc, en la terminologfa del autor). A ellos se oponen 
los sfinbolos asccllsionales, luminosos, o los de armas que separan cl bien 
ciel mal (sfmbolos diairéticos) que expresan cl triunfo sobre la angustia y la 
rnuerte . En este régimcn , lo bueno se opone a lo malo, lo positivo a lo 

1 GtLUEHT DURAND, Las cstruct11ras a11tropof,jgicas de lo imagilrario, Mallrid , Taurus. 
1982. 
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negativo, igual que se opone el dfa à la nochc o la cafcla al asccnso. En cl 
«Régimcn Nocturno», en cambio, ya no encontrarcmos «oposici6n» de sfm
bolos. Dira G. Durand que también se vence al tiempo y a la muerte cxor
cizando sus horrores. En el «Régimen Nocturno» se dara, pues, una inver
sion de significados, una «eufemizaci6n» clc los «Rostros del Ticmpo»: asf la 
caida se convertira en dcscenso, qj abismo en copa y la nochc s6lo sera el 
preludio del dfa. G. Bachelard, por su parte , cstudia los difcrentes valorcs 
que adquieren las representaciones de cada uno de los cuatro elcmentos 
primordiales en la obra de varios autorcs. 

Los temas que aborda la poesfa de Manuel Alonso Alcalcle en la década 
de los 40 est.in siempre vinculados a su propia intimiùad (cl amor, cl scnti
micnto rcligioso, la solcdad, la mucrtc) . A partir de cllos , lo imaginario ira 
crcanclo un universo propio formado por unos sfmbolos, que caractcrizaran , 
de una forma mas o mcnos encubierta, al poeta y a . las rcalidadcs de su 
munclo persona!. 

En la pocsfa amorosa, tanto las imagcnes antropo16gicas corno las repre
sentacioncs de la irnaginaci6n material , expresan un dcseo de salirsc de los 
limites del Tiempo. Esta se reflejara en el tratamiento que rcciben la amada, 
la pasiùn c incluso la figura del pocta. 

Dentro del «Régimen Diurno» la amada aparecc represcntada como an
ge! o pajaro ( «Angel inesperado, l,a d6nùc ibas?» , HV p. 14: «Pasastc coma 
un avc. como un ala», HV p. 17)2• Estas imagcnes de scres alados, concrc
tarncntc cl caso del pajaro, estan «desanimalizadas» en virtud del ala que 
pcrmite la clcvaci6n. Dira G. Durand: 

El ala es ya un media simb6lico de purificaci6n racional. De ahf 
resulta , parad6jicamcnte, que cl pajaro casi nunca sca considcrado 
como un animal, sino como un simrte accesorio del ala3. 

Otra caracterfstica de la amada es que aparccc siempre asociada a luga
res elcva<los, como si su habitat natural fuese el aire (« ... la d6ndc ibas? / la 
qué cielo dorado e inoccnte? HV p. 1.4) . Esto. unido a lo que podemos 
llamar sus «propiedades luminosas», la situan, no s61o en cl polo opuesto de 
los simbolos nictomorfos, sino también en un piano de elevaci6n imaginaria 
que es, ante todo , un nive! de clcvaci6n espiritual, ya que como dicc Bache
lard, es imposiblc prescindir del eje vertical para la cxpresi6n de los valorcs 
moralcs 4

• Asf pues la amada nos es prcsentada como un ser elevado y purf
sirno, en virtud de unos atributos celestes que la situan por cncima del deve
nir temporal y de la muertc. 

2 Los ejemplos de la obra <lei a ulor, proccdcn tic su libro /Juguera Viva , Vallaùolitl, 
coleccii'lll de pocsfa <<H alcôn», n." 12. 1948 (citaùo a lo largo de este lrabajo con la s igla HV) , 
y de dife rcntes cjcmplares de la revisla llulcô11 , Valladolid, 1945, 1946 y 1949. 

J G . DURAND, op. cit. , p. 122. 
4 G. OACIIELARD. El aire y lus s11e1ïos. I::11.rnyo .mine la i111a~i1111ci<i11 r/r/ 111m·il11i('//fo. M6xi

co. FCE 1958. p. 2 1. 
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Una vcz que cl poeta ha conscgùido clcvar a la amada por encima ùc la 
destrucci6n del tiempo, para podcr seguirla y alcanzarla, él mismo tendra 
que sometersc a un proceso de purificaci6n o de espiritualizaci6n que le 
permita desprenderse de sus limitaciones humanas. Es entonccs cuando vc
mos que él y su pasi6n también adquieren cualidades aéreas y se conviertc 
en viento o en voz: «Asf mi anhelo dcsatado vuela, / vucla siguiendo su 
presencia pura» (HV p. 16), «Ya no te alcanzo con mis voees / aunquc 
desespcradamente se prolongan» (HV p. 38). En esta actividad, sobre todo 
en la de llamar continuamente a la amada, adcmas del isomorfismo entre la 
palabra y la luz de que habla G. Durand, y que sitüa en el mismo piano de 
elevaci6n a los scres luminosos y a los que dominan el verbo5, encontramos 
un mccanismo psfquieo similar al de la reiteraci6n de los mantra en diversas 
rcligiones que, scgun este autor, son: 

Palabras dina.micas , formulas magicas que por el dominio del alien
to y del verbo, domefian el universo6• 

Con lo que estamos de nuevo ante el desco de escapar de lo cambiante y lo 
caduco para alcanzar un estado de plenitud inmutable y perfecto. 

Pero no es éste el (mico modo en que M. Alonso Al~aldc caracteriza a 
la amada. También dentro del «Régimen Nocturno» le èôncedera valores 
de eternidad y poder para exorcizar los horrores de la muerte. En este 
régimen, la amada estara dotada de valores envolventcs, ofreciendo al autor 
un medio gencralmente de naturalcza fluida , en cl que pucdc hundirsc y 
abandonarse. Los puntos dondc encontramos fijadas estas cualidades son el 
cabello y la mirada. El cabello lo hara mediante su movimiento ondulatorio 
( «Quiero, quicro ccgarme en tus cabellos, / hundirme en su onda calida y 
oscura» HV p. 16), y la mirada, porque asf aparece explicitado en los poe
mas: «Si me hundo largamente en tu mirada, / de eternidad salgo bafiado» 
(HY p. 22). De un modo u otro, cabellera y mirada, nos situan ante image
nes de unas aguas femeninas y maternas que funcionan para el autor como 
cl recinto mismo de la eternidad y de la <licha. Corno dice G. Durand 

Es el abismo feminizado y maternai el que, para muchas culturas 
es el arquetipo del dcscanso, del retorno mismo a las fuentes origi
nales de la felicidac.1 7. 

Pero no todo es hablar de la amada en la pocsfa de M. Alonso Alcalde. 
El pocta también hablara de sf mismo y de la forma en que siente su pasi6n, 
y lo hara dentro del «Régimen Nocturno». La imagen que ofrece de él es la 
de un recipiente, la de un pozo o un vaso que enéicrra todo un cosmos 
imaginario dentro de sf: en su intcrior corren rfos , se despefian piedras, 
resucnan voces (<<iC6mo en mi sangre con tus voces sucnas, / hasta dejarla 
quicta y aturdida!» HV p. 15; «Tu cres amor, sonandome hondamente / como 

G. Duru,NIJ. op. cil., r-21. 
6 lhfdr:111. r- 22. 
1 lbfcle111, r- 146. 



-87-

una piedra oscura dcrribada»)) HV p. 31; «Voy a ti . A ti me !leva mi corrien
te / desde e l fonc.lo del ser, de mas ade ntro / .. ./ como un hermoso rio , 
ciegamente» HV p. 18) . Mediante estas imagcnes, cl inte rio r fisio l6gico y cl 
inte rio r espiritual del autor tienden a fundirse en uno solo que se convierte 
e n e l espacio privilcgiado para la conte mplaci6 n amorosa , porque es ahf 
donde residcn los sentimientos de bienesta r y de plenitud fntima. 

Los e le mentos que aparecen siempre en esta concavidad del poeta son el 
fu ego , el agua y la sangre . D e todos ellos, es e l fu cgo e l que mejor exprcsa 
e l desco de inmortalidad . Su na turaleza misma ya es una Ilamda a la rcnova
ci6 n permanente porque, como dice Bachelard , la muerte en e l fuego no es 
muerte. Este efecto de las Hamas , al que é l llama «Complejo de E mpédo
cles», se basa e n e l deseo que suscita e l fuego de cambiar , de romper con el 
ticmpo, de Ilevar la vida a un mas all a de renovaciô n8• 

Las imagcnes de agua y sangre tambié n expresaran e l desco de escapar a 
la destrucci6n, pero lo haran de o tro modo: mediante c l cxorcismo de l csque
ma de cafda y del vértigo, signas de la muerte en el «Régimcn Diurno». 

Las aguas de la poesfa de Alonso Alca lde mas que verse, se sienten . 
Nunca habla ra de su transparencia ni de los reflejos de su;_'superficic , sino 
que apareccn siempre co mo un cmpuje, como una fucrza qu·ê a rrastra incc
santemc nte («Voy como un lento rfo silencioso , / incvitablemente conducido 
/ a tu amor, que me ignora todavfa,> HV p. 18). En la fuerza de estas aguas 
encauzadas, que mas parecen avanzar po r la a traccion del lugar de c.lestino 
que por cl impulsa de su nacimicnto, pode mos ver una eufcmizaci6n, no 
solo del esque ma de la cafda , sino también del de descenso, que Durand 
describe de este modo: 

Se trata de ' borrar e l miedo' . Es una de las razones por las que la 
imaginaci6n del dcscenso necesita ra mas precaucio nes que la de la 
ascension . Exigira corazas, escafandras o incluso e l acompaüamien
to de un mentor ( .. . ) porque c l dcscenso corre el riesgo en todo 
instante de confundi rse y de transformarse en cafda ( ... ) . Toda va
lorizaci6n del desccnso va unida a la intimidad digcstiva, al gesto 
de ucgluci6n ( . .. ) . Pero loque e fectivamcntc distingue el dcscenso 
de la fulguraci6n de la cafc.la ( ... ) es su lentitudQ. 

En la pocsfa de M . Alonso Alcaldc el micdo a la cafd a dcsaparcce, 
puesto que se trata de un recorrido horizontal o inclinado. Las corazas, las 
cscanfandras , la lentitud no son nccesarias pucsto que es toda la superficie 
del cauce o de la vena la que recubre y protcge el proceso' de avance . Sc 
pic rdc la noci6n de vcrticalidad , perdiéndose tambié n con clla la angustia 
que podfa amc nazar.el desce nso; en cambio se manticnen las sensacioncs de 
bie ncstar y plcnitud. Asf, la contcmplaci6 n fnti ma del scntimicnto amoroso 
convertiuo en agua , el scntimicnto de plcnitud interna que da el sa bersc con 

8 G . 13/\t'IIEL/\ IW. La psychanalyse d11 fe.11 , Gallimard , 1949, pp. 34-35. 
" G. D U ll/\ND, op. cil . . p. 19 l. 
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venas y cauccs rebosantcs de amor fluido ( «A marte desb?rdado, dcsmcdi
do» / HV p. 24) que avanza inccsantcmente hacia la amacla, es otra forma 
de exorcizar el transcurso del ticmpo, no ya con una ensofiaci6n de muertc 
y resurrccciôn, como hemos visto al analizar las i1rn1gencs de fucgo sino, 
como dicc Durand, con una «aclimataci6n o consentimiento a la conùici6n 
temporal» IIJ_ 

En la poesfa re!igiosa , el mundo imagina rio que crea cl poeta se rcferira 
ûnicamcnte a Dios , en un intento de definirle o de explicar su presencia. El 
resultaclo sera la ùescripci6n de un ser pcrfecto, completamente intemporal 
que tiene en sf todas las cualidades que el hombre busca para su seguridad 
y para satisfacer su deseo de pervivencia. 

Dentro del «Régimen Diurno», Dios aparece caracterizado con sfmbolos 
cspectaculares, ya que sicmprc lo vemos asociaclo al ciclo, a la luz, a espa
cios elevaùos y luminosos en general (ïOh, claro ciclo , espacio venturoso, / 
vicnto feliz por clondc Dios resbala!» rev. Halc6n n. 0 1). En este sentido, 
vemos que comparte algunas cualidades que el poeta atribuye a la amada, 
pcro hay ciertos rnsgos que la diferencian radicalmente de clla: En primer 
lugar tenemos su absoluta inmatcrialidaù. La amada consegHfa desmateriali
zarsc, desanimanizarse por sus alas que le permiten volar. Dios, en cambio, 
se nos aparece sicmpre absolutamente incorp6rco , puro y clcvado. Otra 
diferencia esta en cl deseo de elevaci6n que producfa cl scntimiento amoro
so y cl que producc la contemplaci6n mfstica. En cl primer caso, vimos que 
el poeta adquirfa cualidades aercas y que, transformado en voz o en vicnto , 
volaba hacia la amaùa sin obstaculos. En cambio ahora, es s6lo la parte 
inmaterial del hombre la que si ente el cleseo de elevarse y f undirse con la 
diviniùacl, mientras que la parte grâvida y mortal le su jeta a la tierra ( «An
sias tengo, crcciéndome pujantes, / que desbordan mi cicga cncarnadura/ 
( ... ) / Pero sicmpre a mi cucrpo, a esta apagada / arcilla don de vivo sepulta
do, / vuelvc ... » rcv. Halc6n n. 0 10). El scntimicnto amoroso es equiparable 
al que produce la llamada de la divinidad . como hemos visto, pero mientras 
aquel implica una integraci6n de toda la persona, éste, por su tratamicnto 
aerco, produce una disociaci6n al afectar solo a su parte espiritual. 

Otra forma de rcpresentar a Dios dentro del «Régimen Diurno» es con 
la imagen del monte ( «Es Dios, entero sobre el mar naciendo / agrandando 
su sombra como un monte» HV p. 53). Vcmos que, aunque sigucn prcsentes 
las nociones de altura y de ascenso, la que ha desaparecido ~s la de «inmatc
rialidad» . Aquf mas bien parece darse una apoteosis de la materia, aunquc 
esté verticalizada. Sin embargo, al someter esta materia a un proccso de 
«gigantizaci6n», como dice G. Durand, se la reviste de nuevos valores, de 

· valores metaffsicos, que ya la hacen equiparablc a la divinidad: 

111 /hfdem . p. llJJ. 
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'Lo alto -cscribc Eliade- es una catcgorfa inacccsiblc al hombre 
como tal, pertenecc por derccho propio a los scres sobrchumanos'. Es 
lo que explica el proccso rcligioso de gigantizacion de la divinidad 11 • 

Asf, al asimilar a Diosa una montafia , se realza su carâcter divino. 

Dcntro del «Régimen Nocturno», la actividad del pocta ya no sera la de 
elevarsc o ascender , sino la de contemplar en quietud la presencia de Dios, 
bien e n su propio inte rior, bien su poder e nvolvente e n el exterior , con lo 
que nuevame nte estamos ante una revalorizaci6n del cspacio fntimo y ante 
las imagenes de hundimiento. 

La contemplaci6n de la divinidad en el interior del poeta se da en un 
e ntorno imaginario similar al de la poesfa amorosa: volvemos a encontrar la 
nocion de concavidad cerrada («Tu nacie ndo de mf, de mis rinconcs / coma 
una sombra vienes a mi encucntro / jOh, Dios! estas en mf, te sicnto dcntrn» 
rcv. Halc6n n .0 6) en la que estan prcsentes los mismos rfos y las mismas 
hogueras, ahora animadas por el sentim_jento mfstico. E n cambio, las cuali
dades envolventes de Dios prescntan difcrencias respecta de las de la ama
da: si antes e l poeta se hundfa en un medio acuâtico, ahora lo harâ en un 
medio aérco o en sombra ( «Vivo en su aire templado / vivo en su· sombra 
hundido» rev. Halc6n n. 0 7; «El nos cnvuelve con su somb_~a» HVp. 54). Si 
nos preguntamos qué significa este carnbio, po r qué es ahora cl aire cl que 
envuelve al poeta y por qué se trata de un aire sombrfo, podcmos dar las 
siguie ntes respuestas: El aire se explica por el deseo ciel poeta de rcprescn
tar un medio de reposo completamente espiritual por su inmatcrialidad. Si 
antes e l podcr envolvcnte de la amada posefa ciertas cualidadcs tactiles o 
sensualcs, estas cualiùac.les dcsaparece n cuando se trata de Dios. Cuando 
Bachelard dice que «las imagenes aéreas estan en el camino de latlesmateria
lizaciùn » 12 dcfine perfectamente lo que ocurre con este tipo de imagencs. 
Se tra ta de dar cualiùadcs que dentro del «Régimen Diurno» son positivas, 
a un hccho que por naturaleza pertcnecc al «Régimen Nocturne». La inmer
si6 n placcntera en unas aguas femeninas, que es una cufemizaci6n nocturna 
del csquema de la cafùa, en la poesfa rcligiosa pierde todo su sentido maté
rico y se conviente en inmersi6n en aire, elemento privilegiaùo del «Régi 
mcn Diurno». Esto nos pcrmite contcstar, en parte, a la segunda pregunta: 
e l a ire envolvcnte representa el interior del ser protector (la madre , o Dios) , 
por cso conserva sus cualidadcs sombrfas . Versos como los anteriormente 
citados o como <<En Dios hundidos caminamos, / como por una nicbla, cie
gos» (HV p. 54) , hacen su poner que el a ire envolvente e_s otro distinto del 
a tmosférico: el scr protcctor es inmaterial, y se ncccsita, dar una e ntidad 
propia a su aire , a su presencia; entonccs es cuando aparccc la idca de 
diferenc.:iarlo cromfüicamente, de darle una tonali<lad mas oscura . La som
bra sera, pues, tanto e l resultado de la necesidad de difercnciar la presencia 

11 lbfde111, p . 127. 
12 G . 8ACIIELMW. El aire y los sue,ïos, VJJ. cil., p. 23. 



-90-

divina del rcsto de la a tm6sfera, como la reprcsentaci6n de un in terior aé
reo , envolventc, que conserva su tinte oscuro por pcrtcnccer a un mundo 
c6ncavo y cerrado. 

E n los poemas de solcdad y muerte, podemos dcci r que cambia e l paisajc 
imagina rio : aho rn , e n vez de actividad, tcmlrcmos inmovilidad, en vcz de 
clcmc ntos dinamicos como el agua. e l fucgo o cl aire , los tenaremos cstati
cos: rocas, troncos, aguas que se comportan como pcsados bloques <,le grani
ta o aire que adquic rc cua lidades mine rales. 

La so/edad por ejemplo, se cxpresa mec.l iante trcs elementos (verticalidad, 
silcncio y oscuridacl) que, aunque ti enen relaci6n con los que hemos visto 
anteriormentc, cstan trntados de una forma complctamente d istin ta. 

Lo verti cal aclqu icrc sus valo res de solcdad y de aislameinto porque va 
rcferido a un objcto (mico y po rque sie mpre aparcce en los pocmas opuesto 
a la horizontalidad; horizontalidad que , por contraste. puede significar reposo 
y sosiego («Cuando me tiendo, largo, y frcntc al cie lo / dcscanso, soy igual 
que la llanura», «Pero , al a lzarme, vue lve de repente/ a ser un hombre solo, 
pcrseguido>), rcv. Halc6n n .0 6), o que sim plemente esta 1:cprescntada po r un 
vasto paisaje vacfo que rode a a l ser solitario ( «Vedmc aq tÏf7_ lcvantado / sobre 
el campo de nadie» HV p. 77). Este contraste entre un · ser erguido y un 
ento rno abie rto y llano nos trae a la mc moria los solitarios hombrcs-columna 
en inmensas plnas vacfas ùe los cua<lros de Chirico. Pero la imagen que 
emplea M. Alonso A Ica Ide para represcntm la solcdad no sera la de la colum
na, sino un sin6 nimo, la del arbol, ya esté expresada su relaci6n con el hom
bre de forma explfcita o implfcita . La equivalencia entre el arbol y e l pocta se 
da, tanto por la vc rti caliùad de ambos -dicc Bachelard citando a Claudel 
que «en la naturalcza, s61o e l a rbo l ( .. . ) es vertical con e l hombrc» 13-, como 
po rque e l urbo l. por su forma de crecimiento, rcpresenta lo irreversible del 
dcstino humano 14 • Asî, cuando M. A. Alcalde asocia la solcdad a lo vertical , 
la convicrte en a lgo que le da toùo el scntido de su conùicion de hombre . 

O tra imagen bajo la que aparcce expresada la soledad es la del monte: en 
varias composiciones aparcce el poeta contcmplando la noche dcsdc una cima: 

«Cumbres. La luna y un hombre, 
solos, los dos. en las pefias. 
Informes sombras de p inos, 
bajo la luna, de piedra. 
La noche limpia y helada 
en las cimas, dura, quieta. 
Brufic, a l resbalar c l vicnto, 
- frîo pcdernal - la sierra . 

Solos la luna y un hombre. 
La nochc total, entera». (rcv. Halc6n n. 0 4) 

13 1/Jfilrm . pp. 255. 
14 G . ÜU!lAND, op. cit., pp. 323-327. 



-91-

.: r, • 

:! 

En esta imagen, ademas de los valores verticalizantes que encontraba-
mos antes , aparece la «contemplaci6n monarquica» de que habla G. Durand 
cuando dcscribe el proccso de gigantizacion. Asf encontramos un rasgo nue
vo en la soleclad descrita por M. Alonso Alcalde: cierto sentimiento de 
dominaci6n sobcrana , ya que como dice G. Durand «el sentimicnto de sobe
ranfa acompafia naturalmcnte los actos y posturas ascensionales» 15

• 

Si a esta contemplaci6n monarquica y soberana del mundo anadimos el 
viento frfo que aparecc en estos poemas, tendremos la medicla exacta de la 
soledad que expresa nuestro autor. Dice Bachelard cuando estudia el psi
quismo asccnsional en Nietzsche: 

Gracias al frfo , e l aire adquiere virtudcs ofensivas ( . .. ) , despierta la 
voluntad de poder ( ... ) . En ese frfo de las -alturas se encuentra otro 
valor nietzscheano, el silencio ( .. . ). Frfo, silencio, altura, tres rafces 
para una misma sustancia ( ... ) , un frfo si lencioso tienc que ser al
tivo l6 • 

Asf pues, vcrticalidad , contemplaci6n monarquica, altivez y voluntad de 
poder, son los rasgos que definen el sentimiento de soledact descrito por M . 
Alonso Alcaldc. El vfnculo de este sentimiento con la biograffa rcal del 
autor nos lo dara Bachelard cuando dice que los rasgos que acabamos de 
ver en Nietzsche, y que también aparecen en los poemas de M . Alonso 
Alcaiùe, «nos e ntregan a una ffsica de la vicia moral» y que «esta ffsica 
corresponde a una naturaleza e ncaminada al herofsmo y a un cosmos que 
aflora a una vida heroica» 17 , valores que han jugado un pape! importante en 
la vida de nuestro autor. 

El silencio es la segunda gran imagen con la que se expresa el sentimien
to de soledad, silencio que hara que la atm6sfera parezca s6lida en algunos 
momcntos («El aire es un bloque entera /-pedernal de lumbres lfvidas)). rcv. 
Halc6n n .0 3). La~ imagenes de dureza o de minerales que cmplea volvcre
mos a cncontrarlas en los poemas de la mue1te. Es como si el poeta, por 
mcdio de ellas, quisiera sugerir la tremenda distancia que le separa de otros 
sercs. E l aire que le envuelve vicne a ser como una espcsa muralla invisible 
que le mantiene aislado. Sin embargo este silencio , a pcsar de su consistcn
cia, de su durcza, no aparece como algo hostil para él, sino como un refugio 
hast a cierto punto buscado, dondc reina una paz absolu ta ( «Rcsbala un ave 
en el silencio / de pronto impuro». HV p. 65). 

Finalmente tenemos la oscuridad en este tipo de poemas. Esta prescnte, 
bien en cl cxtcrior del poeta, ofreciendo un ambiente nocturno a las compo
sicioncs ( cf. e l poema an terior), bien en su interior, contrastando con una 
luminosidad extrema fuera de él: 

I$ lhfdc111, p. 128. 
16 G . BM 'lll:Li\ lW, El aire y lus s11clÎos, vp. cit., pp. 174- 175 . 
17 //Jfdl.'111. p. 187. 
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«Esta luz que me envuelve 
no penctrn en mi sangre. 

Vedme aquf levantado 
sobre cl campo de nadie ... 

Todo es luz cegadora, 
viva luz cstallante. 

Yo solo oscu rso, solo 
cerrado, impenetrable». (HV p. 77) 

E l que aparezca de una forma u otra, no modifica en nada su aportaci6n 
a la descripci6n de la soledad, ya que su significado es universal: G. Durand 
dira que e n lo negro esta «la esencia pura del fen6meno de angustia» 18• En 
la poesfa de M. A. Alcalde, aunque no se hacen concesiones al dolor ni a la 
angustia, es un hecho que lo oscuro aparece en los pocmas de la soledad, 
coma también aparecera en los de la muerte. Pero la angustia asf expresada, 
es una a ngustia contenida, apaciguada por los If mites que imponen el silen
cio es peso y la verticalidad . Se trata de una angustia accptada, como vere
mos mas tarde que es aceptada la muerte, porque aquf la oscuridad no va 
acompafiada de las otras imagenes que refuerzan su cd_htenido negativo. 
Por el contrario , en vez de sf mbolos catamorfos, que a·pareceran en los 
poemas de muerte, tencmos la perenne verticalidad del arbol , del hombre o 
de la montafia; en vez del «pululamiento anarquico» y los sonidos inquietan
tcs propios de Ios sfmbolos teriomorofos, encontramos la s6lida inmovilidad 
del si lencio. Sera la noche, la oscuridad , c l (mico de los tres «Rostros del 
Tiempo» que revista de pesimismo el sentimiento de soledad del poeta. 

E n los poemas que traten de la muerte, lo mas llamativo es la fa lta de 
ambigücdad en las imagenes empleadas. Mientras que en el tema del amor 
o en e l religioso, éstas pertenecfan a regfmenes imaginarios diferentes, signi
ficando en uno la lucha abierta contra las manifestaciones del Tiempo, y en 
otro la cufemizaci6n de sus horrores, ahora vamos a ver c6mo la muerte 
esta dcfinida solo dentro del «Régimen Diurno» y, concretamente en su 
lado negativo. por medio de sfmbolos catamorfos y nictomofos. 

En varios poemas M. Alonso Alcalde identifica la muerte con la cafda , 
identificaci6n que esta fntimamcnte relacionada con la que hacfa en los poe
mas de la soledad e ntre el hombre y el arbol: cuando viene la muerte, el 
hombre cac lo mismo que un tronco, completamente abandonado a la fuerza 
de la gravedad ( «Como arboles nacimos clestinados / a que un dia cualquiera 
un hacha helada, / cantando en el silencio nos derribe»: HV p. 50) . Corno 
dice G. D urand: 

Este esquema de la cafda no es nada mas que el tiempo, nefasto y 
mortal, moralizado en forma de castigo. Sc _introduce en el contex
te ffsico de la cafda una moralizaci6n 19• 

IX C. ÜLIRAND, Of). cil .. p. 84. 
19 lhfclc111. p. 107. 
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Asf pues, lo que la cafda entrafia s icmpre es la idea ·de sacar a l hombre 
de una situaci6n privilegiada en la que se encontraba ( Durand también ha
bln de la cafda por la que se sale del ütcro mate rna) , para sumirlo en un 
estado de. degradaci6n. La muerte de la poesfa de M . Alonso Alcalde expre
sada como cafda , no s6lo refleja a l e ntrar a formar parte de l reino de la 
destruccion y de las tinie blas , sino la sumisi6n de l hombre a un destino que 
no cs c l suyo. Su imagen de a rbol , su vc rticalidad , su ascensiona lidad , que 
hemos visto antes , son justamcnte lo opucsto a l esquema de la cafda . 

Si observamos ahora el rostro nictomorfo de la muerte vcmos que, a 
difcrencia de los poe mas de la soledad , lo oscuro no aparece solo , sino que 
va acompaüado de otros elementos que ref uerzan su significado sinics lro 
(ruic.los, miste rio ): «D e trâs esta e l miste rio , / e l silcncio , la sombra, / quiza 
unos pasos tenues , un crujido . / Todo como la mucrtc, al otro lado)> (rev. 
I-Ialcôn n. 0 2) , ya que, en palabras de Durand: 

Las tinieblas son el espacio mismo de toda clinamizaci6n paroxfsti 
ca, de toda agitaci6n. La ncgrura es ' la actividad' misma, y toda 
una infinitud de movirnientos se desencade11an por la ilimitaci6n de 
las tinieblas 20• · 

De todos modos, esta representaci6n de la muertc difiere bastante de la que 
aparecera en los poemas de los afios 60 , donde significara cl encuentro dcfi 
nili vo con Dios. 

Llcgamos por fin a la forma mas pcculiar que ticnc M. Alonso Alcaldc 
de cxpresar la falta de vida, ya sea biol6gica , espirilual o de cualquicr tipo : 
la mincralizacion , bie n como proceso , bien como hccho consumado. Estas 
imagcnes de cndurccimiento (ya lo hcmos vis lo en el aire de la pocsfa de la 
soledad), o de pe tri[icaci6n progrcsiva de los seres constituyen uno de los 
rnsgos mas originales de su poesfa , pcro no podc mos incluirlas ni en cl 
«Régimen Diurno» ni en e l «Régimen Noctuno» de Durand. Son rcpresen
taciones que, por su estatismo, siemprc poseen un signitïcado ncgativo. indi
can una pé rdida del fluido vital, frente a las imagenes que podcmos llamar 
dinamicas (fuego. agua , elevaci6n , hundimiento) que indican siernpre una 
gran activ iclad anfmica, como hemos visto en la poesfa amorosa y re ligiosa. 

Las imagenes de lo inerte sc nos prcscntan bajo dos aspect os dif crc ntes: 
uno es la identificaci6n de lo minerai y lo terrestre con la muertc . 

«Cuando arboles cafdos sean ruina; 
cuando pajaros secos sean ticrra; 
cuando f6silcs selvas sean mina . 

Cuando cl ml!sgo pcqucüo que vivfa 
cuando la picdra , e l monte, cl surco, cl lodo, 
cal sea n, duna seca , luna frfa , 

w lhîrle111 . p. 8(1. 
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o playa sin gaviota, mar y yodo ... 
jCaera sin crincs, cardeno y pclado 
cl Gran Silcncio cntonces sobre todo, 

....... -......... . .......... jQué screna 

.: t '' 

la cxcclsitud de lo pctrificado! (HV p. 94) 

El otro , la rcprcsentaci6n de «lo s61ido» como lugar de reposo cterno. Y 
dccimos «lo s6lido» en gencral , porque esta cualiliad puedc atribuirse inclu
so al mar: 

«A este duro cristal que no se mueve 

Y todo el mar, inmcnso y poderoso, 
pesa ra sobre mf sin movimiento 

y quedaré ·yo solo, sin consuclo, 
en la angustiosa soledad aislada, 
mudo y petrificado como hielo. (HY p. 92) 

En este poema es cierto que encontramos dos sfmbolos fundidos: uno es 
cl del mar, imagen de la mucrtc por cxcelencia, otro el cl~ su sotidez, con lo 
que la muerte del pocta se nos presenta a la vcz como subrnarina y subtcrra
nca, rcunienclo en ella toJa la simbologfa del rcposo. Pero lo·quc qucrcmos 
dcstacar es que estas imùgcncs de mincralizaci6n , también apareccn en otro 
grupo de poemas, en los que el poeta reflexiona sobre sî mismo: 

«Con coraz6n que un ticmpo fue un helecho 
y hoy es mina con sangre de basalto 
imposibilitaùo para cl salto, 
cstoy aquî , de pic ya picdra hecho» (HV p. 87) 

«Con mi tremcncla vocaci6n de roca 
se van volvicnclo piedras mis entrafias 
y en mis ultimas vcnas sotcrraiias 
granito es ya cuanto mi sangre toca» (HV p. 88) 

En todos cstos casos, la prcscncia del minerai es sin6nimo de la muerte, no 
de una mucrte biol6gica, como hemos visto antes, sino espiritual. El pocta se 
va convirtiendo en piedra, pcro no en un monolito macizo, sino que conserva 
un intcrior clifercntc del cxtcrior, un interior capaz de gencrar mas minerai. 
Esta idea del «hombre-mina» esta en rclaci6n con lo que dicc Mircea Eliade: 

Entre la inmcnsa mitologîa lîtica hay dos tipos de crccimiento ( . .. ); 
los mitos de los hombres nacidos de las picdras y las crcencias sobre 
gcncraci6n y 'maduraci6n' de las piedras y los mine.raies en las en
traiias de la ticrra ( .. . ). 
La idca de que los mincralcs 'crccen' en cl scno de mina se mantcndra 
durantc mucho ticmpo ( ... ). Los mincralcs 'crècen' , 'maduran' y esta 
idca de la vida subtcrranca adquicrc a veccs una Valencia vcgctal 21 . 

21 M. El.ll\lll'.. /lcrrcros y al,111ùnist11s, Ma<lrid , J\li;inza. 1981 pp. 42-45. 
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Asf el «hombre-mina», o el «poeta-roca», conserva para la imaginaci6n 
una forma de vida particular que le distancia de la total destrucci6n y de la 
mucrte bio16gica que aparecfa en los poemas anteriores. La conservaci6n de 
cierta forma de vida, unido a la existencia de un interior ode una intimidad 
que es consustancial al hombre, hacen que las imagenes de las rocas expre
sen una esclerosis de los sentimientos o de las sensaciones, pero nunca una 
deshumanizaci6n o aniquilaci6n del poeta. 

En resumen poclemos decir, que la imaginaci6n material y las imagencs 
antropol6gicas de los poemas de M. Alonso Alcaldc de los af'ios 40 van 
encaminadas, por un lado , a servir de vehfculo a los cleseos de ctcrnidad, de 
elevaci6n , de supcraci6n de la condici6n mortal del autor, y por otro, a 
rcflejar su aislamiento y su posici6n ante la muerte . 

El primer objetivo de lo imaginario lo hemos visto en la poesfa religiosa 
y amorosa, donde M. Alonso Alcalde juega con el «Régimcn Diurno» y con . 
el «Régirncn Nocturno». En loque podemos llamar «lado claro» del «Régi
men Diurno» es donde caracteriza a la amada y a Dios, en cambio en cl 
«Régimen Nocturno», e l de la eufemizaci6n e inversion de los horrores del 
tiempo, se caracteriza él mismo y completa las cualidades de la amada y de 
Dios, concediéndoles a ambos cualidadcs envolventes y pr,ptectoras. 

En los poemas de solcdad y muerte se difu,aima la presencia de los dos 
regfmenes de lo imaginario, en primer lugar, porque ya no cstarân en oposi
ci6n (s6lo aparcccran algunos rasgos del «lado siniestro» del «Régimen 
Diurno» ), y en segundo, porque se incluiran elementos que no pertenecen 
ni a uno ni a otro, como son las imagenes de mineralcs. La soleùad, reprc
sentada en el silcncio, la verticalidad y la oscuridad, significara para el poeta 
un estado de toma de conciencia de sf mismo con una carga mfnima de 
angustia. En cambio la muerte, exprcsada como cafda, tinieblas y minerali
zaci6n, le provocara la desaz6n de lo irremecliable, aunque en ningun mo
mento ni cl lenguaje, ni las imagenes, se salgan de los limites de una screna 
contenciôn. Esta misma postura es la que esta presentc en las composicioncs 
dondc el poeta contempla su esclerosis espiritual, exprcsaùa con pcculiarcs 
imagenes mineralcs igual que hacfa en Ios poemas de muertc , aunquc con 
las importantes difcrcncias en su tratamiento que ya hemos tenido ocasi6n 
de ver. 

M. 3 TERESA ESCALADA BUITRÔN 

Universidad de V:11l2dolid. 
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SOBRE ALGUNAS FORMAS RECURRENTES EN LA POESIA DE 

MANUEL ALONSO ALCALDE. 

Dda gran poeta tiene su t ema, decia Pedro Salinas , "el tema vital que 

desde sus adentros preside misteriosamente sobre los otros temas, los 

literarios. Se presenta en la vida espiritual del autor con mas persis

tencia que los demas . Y con mayor frecuencia que los demas se presenta 

en su obra. " (1) 

El tema de Manuel Alonso Alcalde es, sin lugar a dudas, el amor en sus 

varias manifestaci ones : amor humano que trasciende mas alla de lo pura

mente terrenal; amor divino expresado en sus libros ENCUENTRO y MIRAN-

00 AL OTRO ALLI; amor , en fin, de la tierra natal. 

Puede afiadirse que, con ese tema dominante , aparecen formas de expre

si6n también dominantes por su frecuencia a lo largo de toda su obra poé

tica. Son las que se llaman agui las formas recurrentes en su poesia. 

El poema LA CAZA es obra juvenil llen a de frescura y de perfecci6n. Es

cri to en octavas reales (2), el poeta nos ofrece una vision pura del mun

do y su inocencia al nacer el dia; y como centro de ese cosmos, el caza

dor. 

Tres formas se utilizan en este poema que van a acompafiar de modo cons

tante toda la trayectoria poética del poeta: el empleo del superlative 

como forma de exaltaci6n; las formas repetitivas a base de nombres, ad

jetivos o formulas linguisticas; las formas paralelisticas. Se trata en 

realidad de distintos modos de expresi6n de la exaltaci6n, la intensidad, 

la densidad. 

1 . EL SUPERLATIVO. 

La estrofa tercera de LA CAZA dice asi: 

"Andarin primerisimo del dia , 

espanto urracas y despierto cerros, 

mientras brilla, nocturna todavia, 

la sombra de una punta de becerros. 
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Soy aprendiz del alba, en compania 

del aliento mojado de mis perros, 

y en sus o jos -oh, gozo de este instante

me contemple, ya vivo y caminante~ 

que presenta un superlative en posici6n central en el primer verso.Vol

vemos a encontrar superlatives en la posici6n en HOGUERA VIVA. En el pri

mer terceto del soneto FUGAZ: 

"iCon qué forma de vuelo has evadido 

tu presencia, ni sé ya si sonada! 

iCon qué peso levisimo has huido!" 

e igualmente el el soneto DIME: 

"lC6mo, al verte, mi vida desordenas 

con tu leve, levisimo crujido?" 

En A TI, LEJANA, otro soneto, se lee: 

"De la noche _espesisima y sombria 

ha de salir mi voz como una espada 

que surge de las sombras destellando". 

O en estos otros ejemplos: 

"Corno una fresca fruta matutina 

brilla el mundo purisimo y reciente •.• " 

( ALBA , H. V, ) ( 3 ) 

"Y lo mas hondo: el frio milenario 

y el agrio profundisimo y salvaje 

del rayo y el metal bajo la tierra" . 

(DE PIE EN EL MALADETA, H.V.) 

"iOh , sangre fidelisima y constante, 

escucho tus llamadas en mis sienes 

y te tengo conmigo en todo instante!" 

(LA SANGRE, H.V.) 

Esta misma posici6n central del superlative reaparece en composiciones 

posteriores de HABITANTE EN EL SUENO: 

"Padre, remotisimo padre 

de Croman6n ••• " 

encuadrado por el nombre repetido. 
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Parece evidente que la situaci6n central del superlativo le hace con 

frecuencia so[X)rte del acento principal del verso, adquiriendo asi un 

valor de contenido mayor. Pero no siempre es asi. En otros casos, el 

superlativo se utiliza desplazado a un extremo del verso, sea al final: 

"El verbo ya ha perdido su resplandor purisimo"; 

( VERBO, A. I. ) 

"Te he dejado vagando [X)r bosques prehist6ricos, 

atravesando su luz malva, tristisima ... " 

(ELEGIA POR UN HOMBRE DE CROMANON, H.S), 

sea en cabeza de verso: 

"Remotisimo padre 

de Cromafi6n, vagando 

[X)r los siglos .•. " 

(Idem) 

••• perdido 

como un nino en las selvas cuaternarias, 

perdido [X)r la sangre, continua, 

fidelisima sombra de ternura ••. " 

(Idem) 

ejemplos estos ultimos en los que el superlativo acarrea una tension me

nos densa que en los sacados de HOGUERA VIVA, libro de amor donde esta 

forma de exaltaci6n se muestra plena, en todo su sentido expresivo, con 

todo su contenido semantico. Y reaparece el superlativo en [X)Sici6n cen

tral cuando el [X)eta se aleja del mundo exterior y ahonda en su sentir, 

como en el libro final MIRANDO AL OTRO ALLI: 

"unica, fiel, tiernisima certeza". 

2. FORMAS REPETITIVAS. 

Este ejemplo anterior vale pg.r-9 mostrëlr que la predilecci6n [X)r las 

formas yuxtapuestas llegan hasta el final de la obra. 

Ya en LA CAZA se encuentran formas de este ti[X), yuxtapuestas o no, 

que denotan esa preferencia: 

"Nace mi sombra timida y mojada", 

(Verso 4), 
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"reducido el rebafio, y amansado" 

(Verdo 10) 

"pica un gallo la luz recién nacida, 

trémula, inexplicable, amanecida", 

(Versos 15-16) 

"asi sé que las nubes apacientan 

su serena orfandad madrugadora" 

(Versos 44645) 

"Si no lo estaba ya, por fin , al ruido, 

queda despierta y fiel mi punteria" 

(Versos 53-54) . 

La frecuencia de este recurso es grande. Con , incluso , una tendencia 

al desarrollo de la forma hacia la acumulaci6n de los elementos. Estas 

formas repetitivas -que son también formas de exaltaci6n y de insisten

cia6, pueden presentarse de forma arm6nica: 

o dislocadq_: 

"Atronadoramente descuajadas, 

cumbres , nieves y R§fias han cai.do 

con una looa furia caudalosa" 

(CESTRUIOO, H. V.) 

"Asi ha caido, trémula, mi vida 

bajo tu enorme furia descendente , 

sepultada, arruinada tristemente 

en tu ardiente avalancha desprendida" . 

(Idem). 

Tiene Manuel ALONSO ALCALDE tendencia a la utilizaci6n de formas tri

membres: 

"Llevo oculta mi pena en las entrafias, 

y tan pegada a mi, tan fiel , tan mi.a 

como amasada con mi tierra humana". 

( MI PENA, H. V. ) 

"Este amor sin destino y este fuego, 

ld6nde me llevan? ld6nde voy? la donde?" 

(DESASOSIEGO, H.V.) 

o al contrario en complejas sucesiones de elementos: 
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"Yo sé que has de buscar, enamorada , 

mi voz donde se oculte muda y yerta, 

sin saber que esta aqui , viva, despierta, 

henchida, virgi nal , apasionada" 

(A TI SOLA, H.V.) 

"Saliendo de la noche el mundo es puro , 

herrnoso, fresco , humedo y reciente". 

(SALIENDO DE LA NOCHE, H.V . ) 

El poema EL GRAN SILENCIO es rico en ejemplos. Llevado par el asunto 

del poema -el silencio de después de la desaparici6n del mundo- , el len

guaje se hace pausado, lento, insistente, con formas de dos , tres y has

ta cinco elementos que se suceden: 

"Cuando el musgo pequefi.o que vivia , 

cuando la piedra, el monte , el surco, el l ad.a, 

cal sean , duna seca, luna fria, 

o playa sin gaviota, mar y yod.a , 

caera ~me_a~i!?l.~ , ~a_E~n2 y ~lado , 

el Gr an Silencio entonces sobre tod.o, 

~erri~l~~e~t~ , ~o~~m~~t~,~e_l~~~_. 

Rica acumulaci6n dP. formas r epet itivas, i nstrumentas esenciales aqui 

para l a expresi6n de la ifea que el poeta quiere comunicar . 

3. FORMAS PARALELI STI CAS. 

En rigor puede considerarse coma forma paraleli stica sencilla la bimem

braci6n; la simetria de los dos miembros es , al fin y al cabo , una for

mul a de paralelismo. En LA CAZA hay un verso bimembre: 

"espant o urracas y despierto cerros" 

(Verso 18) 

con una estructura perfectamente paralela de verbo + sustantivo y tam

bién con un paralelismo silabico total: 

es/pan/tau / rra/cas 

des/pier/to / ce/rros 

3 + 2 silabas; u-u / -u 

$ + 2 silabas. u-u / -u 
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Pueden aducirse numerosos ejemplos y entre los mas sencillos, éste: 

"ë,Por qué es la muerte asi, p:>r qué es la vida"? 

(DECIDME, H. V.) 

Interesa senalar que estas formas de paralelismo tienden a un desarro

llo complejo. En ese mismo p:>ema EL GRAN SILENCIO aparecen formas que 

se derraman de una a otra estrofa: 

o bien: 

"Sera cuando de todo loque existe, 

de la hierba que huele -bienamada 

del toro de ojos grandes que ya embiste-, 

de la paloma que ni fue tocada, 

de la corza y del c i ervo, de la encina, 

de la abeja y del mar no quede nada". 

"cuando arboles caidos sean ruina, 

cuando pajaros secos sean tierra, 

cuando fosiles selvas sean mina. 

Cuando la nieve antigua de la sierra ••. " 

reapareciendo la misma estructura en otro terceto p:>sterior: 

"Cuando el musgo pequeno que vivia, 

cuando la pied.ra, el monte, el surco, el lodo 

cal sean, duna seca, luna fria". 

Este tip:> de paralelislo es relativamente frecuente. He agui otro e-

jemplo: 

"ë.Alguna vez se calmara mi hoguera? 

ë,Alguna vez descansar~ mi vida? 

ë,Alguna vez se aplacara mi anhelo?" 

(DESASOSIEGO, H.V . ) 

Recurso que se perpetua en serie de anaforas en comp:>siciones p:>sterio-

res, como en CEUTA: 

"Os digo un nombre, una ciudad ungida; 

digo perseverantes primaveras, 

digo una pirotecnia de palmeras, 

digo muros de cal enardecida. 
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Digo una luz total, incontenida, 

y sombra de pinares y laderas, 

y ~igo, en fin, el mar y sus fronteras, 

el mar y su continua acometida". 

Este mismo estilo en el soneto SEPTA: 

"Siete colinas cuentan, loma aloma 

siete continuadas primaveras, 

un vaivén siete veces de laderas; 

siete blancuras donde el sol aplorna. 

Para siete nidadas de paloma 

siete olas paradas y cimeras; 

siete colinas donde perseveras, 

Ceuta feliz como la misma Roma". 

Y hasta en poemas en que el lirismo es mayor por tratarse de expresi6n 

mas necesaria, como en el tan denso ENCUENTRO del que se entresacan los 

versos que siguen: 

"Estoy dispuesto, Cristo mio, a todo, 

incluse hasta arrancarme de mi mismo, 

con tal de no perderte. Estoy dispuesto, 

para participar de las migajas, 

a deshacer mi vida entre tus manos, 

a disolver mis a.nos en Tu sangre, 

a romper con mi nombre para siempre, 

a hacerme de los Tuyos como sea". 

Este tipo de paralelismo adquiere alguna vez, calidades de letania: 

"Remotisimo padre 

de Cromafi6n ••• 

padre de llanto, padre de congoja, 

padre de insaciedad" 

(ELEGIA POR UN HOMBRE DE CROMANON,H.S.) 

para adquirir otras veces una dimension tan amplia que el poema se es

tructura alrededor de esas formas.. Asi, para terminar, en los grandes 

poemas de vasto aliento como en SOLA y en LUNA: 

"En el principio eran el arbol y la desnuda pied.ra, 

y era el fuego y su ojo horadador, y eran 
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unas pupilas acechantes, unos dientes Y. su bril lo en la 

sombra, 

y eran , en fin , la caverna y el miedo ••• " 

( SOLA , H. S. ) 

"Te Q_e _s:ü_Elt~me_l~~, Q_e ~l~a9~ hacia ti el rostro; 

millones de hombres, millones de rnuertos antes que yo lo 

ham hecho, 

millones de hombres que te han contemplado absortos, 

luna , o ceniza en soledad vertida. 

Pero hubo un hombre, aguel precisamente, 

yo busco, el que yo indago con mis 

te mir6 en silencio en l a primera 

mundo. 

El levantaba también su frente pensativa 

hacia ti , oh solitaria. 

El inquiria. Siempre ••• 

hombre hubo, aquel precisamente, 

que alz6 su rostro hacia tu luz, caida 

vertical en la noche, 

y se sinti6 banado en su estaiio tristisimo, 

atravesado e:,r_s~ clar~r, su ~eq-eto espectral, su rïe

lar estatico • •• 

Por él te llam~ ahora, por su imagen 

olvidada en el fondo de tus o jos sin sueno. 

Por él to. No sé su nombre, ignoro 

si tiene nombre alguno, pero basta 

decir su pena solitaria, su triste 

reinar bajo los astros ••• " 

( LUNA , H • S . ) 

Hay, pues , en la poesia de Manuel ALONSO ALCALDE formas de recurrencia 

que se deslizan, como una corriente subyacente, desde LA CAZA inicial 

hasta sus ultimes poemas. Pero esas formas no parecen utilizadas de mo

do indiscriminado y caprichoso, sino obedeciendo a motivaciones diver

sas que piden también una jerarquizaci6n del recurso utilizado. 

Observamos que, en general, los poemas de temas mas ajenos a la propia 

vivencia del poeta (CEUTA, VERBO, ELEGIA POR UN HOMBRE DE CROMANON) y 
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en general, aquellos poemas suscitados por el mundo exterior, ofrecen 

formas en que los superlativos se relegan a lugares del verso de menor 

expresividad, o las formas repetitivas se cambian en anaforas mas inte

resantes por su efecto fonico que por su contenido semantico. En cambio, 

cuando el poeta tiene una motivaci6n honda -el amor, o el amor de Dios

y el poema tiene su arranque en fuente viva, estos recursos se elevan, 

ocupan las zonas preeminentes del verso, se hacen letania y se ramifi

can por el poema hasta hacerlo suyo. 

Solo los poetqs··de verdad alcanzan esta identificaci6n del lenguaje con 

el sentir. 

Arcadio PAROO, 

UNIVERSITE PARIS X. 

N O T A S 

(1) Pedro SALINAS, La poesia de Rubén Dario. Seix Barral, Barcelona, 
1975. p. 47. 

(2) Tanto Manuel Alonso Alcalde como Luis Lapez Anglada han cultivado 
en su juventud la octava real. En el primer libro de Lapez Anglada, 
IMPACIENCIAS, hay poemas escritos en esa estrofa. 

No les faltaban modelos clasicos. ni tampoco modernos. La FABULA 
DE EQUIS Y ZEDA, de Gerardo Diego, aunque no esta escrita preci
samente en octavas, sino en estrofas de seis versos (ABABCC) pue
de haber sido uno de ellos. El PERITO EN LUNAS. de Miguel Hernan
dez. también. Aunque he de decir que por los a.nos en que estos 
poetas usaban esa estrofa nunca les oi referirse a modelos preci
sos. ni clasicos ni recientes. 

Es muy posible que el uso de esa -y otras- forma clasica pueda 
explicarse por una necesidad de orden después de la guerra civil. 
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Compte-rendu de lecture Kurt & Roswitha Reichenberger, I&.s. 

spanische Drama im G• lderen Zeitalter / Ein bibliographisches 
Handbuch / El Teatro Espaîiol en sus Siglos de Oro / Inyentario de 
bibliografias, Kassel, Edition Reichenberger, 1989, 319 p. 

Si les travaux relatifs aux Siècles d'Or connaissent depuis les 

dernières décennies une progression et un volume considérables (près 

de 1200 publications par an), il est facilement comprésensi ble que 

l'apprenti chercheur ou le chercheur confirmé puisse avoir quelque 

peine ne serait-ce que pour obtenir les renseignements 

bibliographiques indispensables concernant la localisation des divers 

catalogues, tant d'imprimés que de manuscrits, sans parler des 

articles divers qui font continuellement le point sur telle ou telle 

attribution d ' oeuvres dramatiques. L'ouvrage de Kurt et Roswitha 

Reichenberger vient donc rendre un grand service à tous les 

chercheurs du Théâtre classique espagnol, et la tentative n • est pas 

banale, mérite notre gratitude. En outre, les auteurs présentent leur 

travail avec réalisme et modestie, ne prétendant pas dresser un 

inventaire exhaustif pour une matière aussi abondante "Coma se 

sabe, bibliografias nunca pueden ser exhaustivas y, ademas, ya son 

anticuadas en el mismo moment• de su aparici6n. La presente obra no 

es una excepcién." (" Introducci6n", p. 4) . 

L'ouvrage débute logiquement par une liste d'abréviations, un 

premier chapitre comprenant des Généralités qui ne concernent pas que 

le Théâtre espagnol classique <par exemple, je peux lire, p. 13 : 

"Palau y Dulcet, Antonio: Manual del librer• hispano-aiœrican•, 
Bibli•grafia general espaff• la e hispan• -americana desde la ,inyencién 
de la imprenta hasta nuestr• s dias C,,, J, 7 vols. Barcelona: Palau 

1923-1927, 2a ed. 1948-1977, 28 vols."). Les six chapitres suivants 

seront consacrés tour à tour au Théâtre des Siècles d'Or, aux 

bibliographies thématiques, aux auteurs et à leurs oeuvres, à la 

scène et aux représentations, à l'impression des textes dramatiques, 

aux catalogues des bibliothèques tant publiques que privées. Enfin, 

l'ouvrage s'achève sur un Index thématique, un Index des auteurs 
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modernes (750 noms environ) , un repertoire des bibliothèques, et les 

Addenda & C• rrigenda. 
Le chapitre 4 "Die Autoren und ihre Werke / Los autores y sus 

obras" <pp. 60-173) est préc ieux. Après le recensement des catalogues 

généraux, un sous-chapitre consacré aux ori gines du théâtre espagnol, 

sui vent "Los Valencianos y sus coétanos", "La generaciôn de Lope", 

"Lope Félix de Vega Carpio", "La generaciôn de Calderôn" , "Pedro 

Calderon de la Barca", "La escuela de Calderon" . 

Si les qualités principales demandées à ce genre d'ouvrages 

bibliographiques - genre plutôt ingrat, beaucoup moins séduisant que 

l ' essai critique ou l 'édition d'une pièce , avouons-le sont 

l'exhaustivité (toujours relative, puisque tributaire de la date de 

publication de l'inventaire), et la clarté dans la di vision d ' une 

matière abondante <les auteurs ont préféré à l ' ordre alphabétique des 

nombreux dramaturges celui que je viens de mentionner, chronologique, 

par écoles et générations), le côté pratique aussi (les Index en fin 

d'ouvrage seront appréciés des consul tants ) , il me semble que cet 

Inventario de bibli• graf i as de nos collègues germaniques n'en sont 

pas dépourvues, et deviendra vite un outil indispensable pour tous . 

Christian ANDRES, 

Université Paris X. 
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