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CAPÍTULO 28 

FICCIÓN O REALIDAD EN LA TRILOGÍA DE DRAMAS  
RURALES DE FEDERICO GARCÍA LORCA  

EDUARDO RUIZ-BAENA 
Universidad de Granada 

ESTRELLA MARTÍNEZ-RODRIGO 
Universidad de Granada 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Federico García Lorca es una figura ampliamente conocida por su con-
tinua reivindicación de la igualdad de derechos para mujeres, la etnia 
gitana, la raza negra y, en general, de los más desfavorecidos. Su infan-
cia y juventud transcurridas entre dos pueblos de la vega granadina le 
proporcionaron un profundo conocimiento de las costumbres del mundo 
rural, y del papel crucial que desempeñaba la mujer en ese contexto. 

Lorca plasmó la profunda misoginia arraigada en la sociedad rural a 
través de tres obras de teatro, que él mismo definió como la “trilogía de 
dramas rurales”. Este estudio propone que la narrativa en estas obras se 
construye mediante la conexión de eventos concretos que lo inspiraron 
para crear tramas donde desplegó toda su genialidad y creatividad ar-
tística. Las tres obras comparten la temática central que denuncia de 
manera explícita el sufrimiento y la marginación que experimentaban 
las mujeres, especialmente en el entorno rural. 

Ficción y realidad se entrelazan en las tres obras, donde la mujer rural 
sirve como hilo conductor de una narrativa magistralmente encadenada. 
Tanto es así que, en el caso de La casa de Bernarda Alba, ambos con-
ceptos llegan a confundirse. Como se explorará en este estudio, el pro-
pio poeta contribuye a profundizar en esta confusión. 
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1.1. ANTECEDENTES RURALES DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

La influencia rural en la vida del poeta tiene sus raíces, en parte, en sus 
antepasados paternos que se asentaron en Asquerosa (Granada, actual-
mente denominada Valderrubio). Los Mazuecos llegaron a este pueblo 
a finales del siglo XVII, procedentes de Íllora (Granada). La abuela pa-
terna del poeta, Isabel Cristina Patrocinio Rodríguez Mazuecos, nació 
en Fuente Vaqueros cinco años después de que sus padres se trasladaran 
a esta localidad desde Asquerosa. Posteriormente, contrajo matrimonio 
con Enrique García Rodríguez, quien nació en 1884 en Ventas de 
Huelma. No obstante, el padre de Enrique García Rodríguez provenía 
de Asquerosa, donde nació después de que sus ancestros, oriundos de 
Armilla y Chauchina, se establecieran en esa localidad (Valverde, 1998). 

La ascendencia materna del poeta se vincula al pueblo de Totana (Mur-
cia). El bisabuelo Bernardo Lorca Alcón, un trabajador del campo na-
cido el 20 de agosto de 1802, migró en una fecha no especificada a 
Granada, donde se casó con Antonia Josefa González Martín. De esta 
unión nació María del Carmen en agosto de 1840 y un hijo, Vicente 
Lorca González. A su vez, Vicente contrajo matrimonio en 1869 con 
María de la Concepción Romero Lucena, originaria de Santa Fe (Gra-
nada), donde vio la luz en 1843. 

El matrimonio duró apenas un año, ya que el lunes 13 de junio de 1870, 
falleció en Granada a la edad de tan solo treinta años, víctima de la 
erisipela. Seis semanas después de la muerte de su padre, el 25 de julio 
a las diez menos cuarto de la noche, nació Vicenta Lorca Romero. En 
su partida de bautismo, realizada cinco días más tarde, aparece regis-
trada con los nombres de Vicenta Jacoba María de la Concepción Car-
men de la Santísima Trinidad (Correa, 2013). 

La viuda se enfrentó a una pobreza extrema y sobrevivió como pudo. 
Tras la muerte de su padre, se vio obligada a internar a su hija en el 
convento de las Recogidas en Granada. Vicenta convivió con las mon-
jas hasta que logró completar sus estudios de Magisterio, la única op-
ción accesible para una mujer que buscaba ganarse el sustento por sí 
misma. En 1892, aprobó las oposiciones y consiguió el puesto de maes-
tra en la escuela en Fuente Vaqueros donde se instaló a vivir con su 
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madre. Sin embargo, la tranquilidad de esta familia sería efímera, ya 
que diez meses después, Concepción Romero contrajo una pulmonía y 
falleció el 1 de octubre de 1893, a la edad de cincuenta años.  

Vicenta Lorca ejerció como maestra durante cinco años, hasta que un 
giro del destino cambió por completo su vida en 1897, cuando contrajo 
matrimonio con Federico García Rodríguez. Un año más tarde, el 5 de 
junio de 1898, nacería Federico 

La pobreza que experimentó en su infancia y juventud marcó de por 
vida a doña Vicenta. A pesar de estar casada con uno de los propietarios 
más prósperos del lugar, siempre mostró gran comedimiento y humil-
dad hacia los menos afortunados, cualidades que su hijo mayor heredó 
y que le permitieron integrarse en una sociedad rural marcada por una 
clara división entre ricos y pobres. 

El padre del poeta, conocido por todos como don Federico, nació en 
una familia acomodada, donde los ocho hermanos y hermanas lograron 
cierta prosperidad como agricultores, funcionarios, o al contraer matri-
monio con cónyuges de posición económica favorable. 

Gran parte de la vega granadina estaba ocupada por el Real Soto de 
Roma, que durante la Reconquista pasó de pertenecer de la sultana a 
los Reyes Católicos y más tarde fue regalado por las Cortes al Duque 
de Wellington. El duque arrendaba sus tierras a los aparceros locales y 
mostraba resistencia a venderlas. Esta situación llevó a que la nueva 
burguesía campesina comprara terrenos al otro lado del río Cubillas y 
se mudara a Asquerosa para poder acceder a sus dominios cuando el río 
se desbordaba, lo que ocurría varias veces al año. 

Debido a estas circunstancias, Don Federico y su familia se mudaron al 
pueblo de sus ancestros, Asquerosa, donde la división social era muy 
pronunciada, con agricultores acomodados y peones con escasos recur-
sos, a diferencia de Fuente Vaqueros, donde los aparceros y comercian-
tes conformaban una próspera clase media. Fue en este contexto en el 
que Federico García Lorca creció. Su amor por la tierra, la naturaleza, 
los paisajes y la gente, junto con la educación que recibió basada en el 
respeto hacia todos, permitió al ya incipiente poeta conectar con esta 
compleja sociedad rural y conocer todas sus virtudes y maldades. 
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1.2. FEDERICO GARCÍA LORCA Y LA MUJER 

Todos los biógrafos resaltan la presencia predominante de mujeres en 
la vida de Federico desde su infancia. Su madre fue una figura funda-
mental en este entorno femenino que dejaron una marca significativa 
en su vida. La tía Isabel, hermana de su padre, vivió con ellos hasta su 
matrimonio cuando Federico tenía 14 años. Fue ella quien le regaló y 
le enseñó a tocar su primera guitarra, con la que interpretaría numerosas 
canciones junto a su prima Mercedes Delgado, también apasionada de 
ese instrumento. Además, las criadas desempeñaron un papel crucial en 
este entorno al convertirse en fuentes de información e inspiración, co-
nectándolo con el folclore popular, las tradiciones, las canciones y el 
habla de los lugareños, entre otros aspectos. 

La defensa continua de Federico García Lorca hacia el sexo femenino 
se manifiesta en su extensa poesía y sus obras teatrales. Doña Rosita la 
soltera (1935) y Mariana Pineda (1923 y 1925) preceden a sus tres 
dramas rurales, marcando ya una tendencia hacia este tema. En Ma-
riana Pineda, el poeta explora un conocido hecho histórico para pro-
fundizar en los sentimientos de la mujer que yace detrás de la heroína. 
En Doña Rosita la soltera, la inspiración lorquiana surge de una cir-
cunstancia familiar: su querida prima Clotilde García quedó soltera al 
no comprometerse definitivamente con su eterno prometido, quien fue 
obligado a emigrar a Argentina por su padre. Máximo Delgado García, 
novio y primo de Clotilde, después de una relación que se prolongaba, 
perdió parte de su dote en el juego, y su padre lo alejó de la familia 
enviándolo a Rosario (Argentina), donde años después, en la más abso-
luta ruina, sería ayudado por su primo Federico, recibido en 1933 como 
un héroe nacional en ese país (Feliú, 2016). 

2. OBJETIVOS 

A diferencia de otros estudios lorquianos que examinan el papel de la 
mujer a través del análisis de las obras, esta investigación se enfoqua 
no tanto en las evidencias que se surgen del libreto, sino en las referen-
cias históricas y documentales que corroboran la realidad que inspiró a 
Federico. En otras palabras, el objetivo no es precisar cómo y cuándo 
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el poeta denuncia la discriminación de la mujer en la sociedad de la 
época, sino determinar los hechos y circunstancias que fueron el deto-
nante de la inspiración en las tres obras. 

La concreción de esta investigación se sustancia en los siguientes obje-
tivos: 

‒ Determinar en las tres obras de teatro la represión continua-
dade la mujer en el entorno rural descrito y en qué aspectos la 
sociedad de la época se materializaban las diferencias de gé-
nero. 

‒ Concretar en qué aspectos puntuales el poeta hacía uso de la 
ficción ose basaba en hechos reales. 

3. METODOLOGÍA 

A través del análisis exhaustivo de los hechos que constituyen la repre-
sión hacia la mujer en la trilogía de dramas rurales, se ha buscado do-
cumentación pertinente en registros, legislación, prensa, y otras fuentes, 
que respalden científicamente la constatación de la continuada estigma-
tización de la mujer. 

El estudio se fundamentará en diversas biografías y declaraciones del 
poeta, permitiendo el acceso directo a fuentes de información que res-
paldan la investigación. En el caso de La Casa de Bernarda Alba, se 
circunscribirá el estudio a la documentación de registros eclesiásticos, 
dado que existen contradicciones entre lo publicado en biografías, e in-
cluso entre las afirmaciones del propio García Lorca. 

4. RESULTADOS 

4.1. LA TRILOGÍA DE DRAMAS RURALES 

Estas tres obras dramáticas comparten una ambientación rural, destacan 
el papel predominante de la mujer e incorporan elementos simbólicos 
característicos de Lorca, como la luna, la sangre, un jinete, el caballo y 
el agua. En cuanto al papel de la mujer en las tramas, se exploran cues-
tiones como la esterilidad, la frustración, el luto y la moralidad, que 
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prevalecen en todas las obras. Mientras en Bodas de sangre predomina 
el verso, en Yerma se abre paso la prosa, culminando en La Casa de 
Bernarda Alba, donde el verso desaparece por completo de la trama. 

4.1.1. Bodas de sangre 

Federico escribe Bodas de sangreen el año 1932 y compone un drama 
en tres actos donde mezcla la prosa con el verso dando origen a momen-
tos muy intensos. El argumento principal de la obra se fundamenta en 
un hecho acaecido en Almería en julio de 1928: una novia que se escapa 
con su amante el mismo día de la boda. Una pasión que trasciende todas 
las barreras sociales y morales y que desembocará en la muerte.  

En la obra de Federico se mantiene la trama de trasfondo con pocas 
variaciones:una joven se encamina desencantada hacia un matrimonio 
dispuesto por intereses familiares.El día de la boda se produce el reen-
cuentro con Leonardo, su antiguo enamorado. Este cruce, buscado por 
él, hace renacer el amor olvidado. La boda se realiza, pero ella y Leo-
nardo se escapan para cumplir su sueño de estar juntos. El novio des-
pechado los persigue por el bosque hasta que los encuentra y entonces, 
en una lucha con navajas, Leonardo y el novio mueren. 

La crónica de la historia real se halla en la noticia publicada por la 
prensa de la época. El suceso tuvo lugar en una tarde de julio de 1928, 
cuando los amantes, Francisca Cañadas y Francisco Montes, empren-
dieron una huida a caballo por el camino de tierra que conecta Rodal-
quilar con Los Albaricoques. 

La noticia impactó a Lorca por su contenido costumbrista y trasfondo 
social, además de incluir las peculiaridades lorquianas: tragedia, poesía 
y misterio. Los titulares de la prensa contribuyeron a ello y, en la se-
cuencia de la noticia, inicialmente protagonizada por un desconocido 
atacante, revelaron más tarde que fue el hermano del novio despechado 
quien mató a Francisco Montes en un cruce de caminos. 

Lo sucedido fue revelado gradualmente por los periódicos. A medida 
que el juez instructor interrogaba a los sospechosos, se desveló que 
Francisca Cañadas estaba enamorada de su primo hermano, Francisco 
Montes. Desde niños, se decían que eran novios, aunque no estaba bien 
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visto debido al parentesco. A pesar de ello, compartían un amor 
inocente y secreto. Francisco solía visitarla a caballo, y ella lo recibía 
con ilusión. Paquita, consciente de la imposibilidad de su amor, aceptó 
la idea de quedarse soltera. Sin embargo, su familia, temerosa de que la 
herencia cayera en malas manos, organizó un matrimonio conveniente 
con Casimiro, el cuñado de su hermana. Cuando Francisco se enteró de 
esto, se presentó en el cortijo y le propuso la fuga. El rumor se difundió 
rápidamente, y Francisco Montes terminó abatido por disparos en la 
cabeza de su propia pistola por el hermano del novio despechado. 

La escritora Carmen de Burgos se inspiraría en primer lugar en lo acon-
tecido para escribir Puñal de claveles y Federico,sin duda, atraído por 
la fuerza de la noticia y por el libro, inmortalizó esta tragedia en su 
versión. 

A medida que se ha ido examinando este caso, las diferencias entre la 
realidad y la obra se centran más en el entorno que en los personajes. 
Federico sitúa la boda en un escenario diferente: una casa-cueva típica-
mente granadina, donde los personajes describen un hermoso paisaje de 
viñedos y nogales, el río que cruza el valle, contrastando con la zona 
seca y árida del levante almeriense que él conocía de sus excursiones 
de niño con el maestro Antonio Rodríguez Espinosa, mencionando la 
agricultura de subsistencia, grandes extensiones de pitas, rebaños de 
cabras y palmeras. Francisco García Lorca recuerda cómo a su hermano 
y a Manuel de Falla les impresionó el entorno cavernícola de Guadix 
en sus visitas de 1926 y 1928 (García 1980). Sin embargo, el desenlace 
final en el acto tercero sucede en un lugar muy distinto: [Bosque. Es de 
noche. Grandes troncos húmedos. Ambiente oscuro. Se oyen dos violi-
nes.] (Bodas de sangre. Acto tercero. Cuadro primero).  

Según García (1980) esta localización corresponde al “Sotillo”, paraje 
entre Asquerosa y Fuente Vaqueros, o por la vereda que lleva del cortijo 
de Daimuz hasta el centro del pueblo que vio nacer al poeta. Este bos-
que “de grandes troncos húmedos” sería una de las choperas en las in-
mediaciones de las propiedades de su padre, donde Federico buscaba el 
refugio, bajo la sombra de los álamos, en las calurosas tardes de estío 
para componer sus poemas. En este mismo entorno ubicaría la escena 
de las lavanderas en su siguiente obra de teatro: [Canto a telón corrido. 
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Torrente donde lavan las mujeres del pueblo. Las lavanderas están si-
tuadas en varios planos] (Yerma: Acto II. Cuadro I). 

4.1.2. Yerma 

Yerma fue escrita en el año 1934 y es el drama de la mujer condenada 
a la infecundidad con todo lo que ello conlleva dentro del rol femenino 
en un pueblo de principios de siglo, sumido en una sociedad profunda-
mente religiosa y conservadora. Por un lado, la ansiedad no realizada 
de ser madre, por el otro, la fidelidad al marido. Es decir, la lucha entre 
el deseo de realizarse y el sometimiento a una moral impuesta en la que 
prevalece por encima de todo la honra. La imposibilidad de tener un 
hijo frustra su identidad femenina, alrededor de ella varios personajes 
le ofrecen consejo.Yerma mata a su marido, a quien percibe como el 
causante de su desdicha. 

En el entorno social y familiar de Federico es fácil encontrar a la per-
sona que en cierta medida pudo inspirar al dramaturgo,la primera es-
posa de su padre. Matilde inspiraría al personaje principal como el 
mismo Federico relataba: 

Mi padre se casó viudo con mi madre. Mi infancia es la obsesión de 
unos cubiertos de plata y de unos retratos de aquella otra que pudo ser 
mi madre, Matilde palacios. Mi infancia es aprender letras y música con 
mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón.(La gaceta Litera-
ria, 15 de diciembre de 1928, p. 6) 

El 4 de octubre de 1894, catorce años después del matrimonio, Matilde 
falleció inesperadamente debido a una obstrucción intestinal, sin haber 
podido concebir hijos para el matrimonio. La mención de los cubiertos 
de plata se debe a que, desde niño, Federico habría escuchado sobre los 
numerosos litigios que su padre sostuvo con la hermana de la fallecida 
en relación a los bienes inmuebles y el ajuar doméstico170.  

En esta obra, Federico acerca la acción mucho más a Asquerosa. Como 
se mencionaba en el epígrafe anterior, el cuadro I del acto II se desarro-
lla en el río. En este pueblo, las mujeres solían desplazarse para lavar 
la ropa hasta la Fuente de la Carrura, un lugar muy frecuentado por el 

 
170 Archivo del Ilustre Colegio Notarial de Granada. Protocolos notariales de 1895. 
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poeta, donde escribía a la sombra de los álamos. En esta localidad, no 
había otra opción para realizar la colada, como el propio poeta plasma 
en su siguiente obra teatral: “—Bernarda: Es así como se tiene que ha-
blar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se 
bebe el agua con el miedo de que esté envenenada” (La casa de Ber-
narda Alba: Acto 1). 

En el torrente, donde se lava la ropa sucia, también emergen los trapos 
sucios del pueblo (Littera, 2016). García Lorca, testigo de conversacio-
nes similares en este lugar, selecciona un entorno con agua, otro símbolo 
en la escenografía lorquiana para resaltar la maledicencia de la sociedad. 

Igualmente, escucharía conversaciones y sería testigo del paso de los 
carros hacia la romería del Cristo del Paño rumbo a Moclín. Las gentes 
del camino les tiraban piedras a los hombres de los carros gritando: 
¡Cabrones! ¡Cabrones! Porque así era la tradición; insultar a los mari-
dos que acompañaban a sus mujeres a la romería para que el santo 
“obrara el milagro” y se quedaran embarazadas. El gran amigo de Fe-
derico, el periodista José Mora, así lo relata: 

Cada año la romería generaba una gran expectación. ¡Cabrón!¡Ca-
brón!...¡Apéala, cabrón!” Gritaban las gentes de los pueblos de la Vega 
mientras pasaban por ellos los peregrinos. ¡Cabrón!¡Cabrón!...¡Tanto 
tú como yo!” replicaban algunos de estos (1958, pp. 31-32). 

En esta romería abundaba el vino, muchos hombres solteros y la oscu-
ridad de la noche. En una colina salpicada de hogueras el desmadre ha-
cía que se produjera el prodigio. Nueve meses después de la peregrina-
ción esos hombres casados con mujeres “estériles” eran padres y todos 
tan felices. En aquella época no se podía poner en duda que la infertili-
dad era un problema de las mujeres. Los hombres impotentes o estériles 
no existían. En Yerma aparece la romería como el recurso mágico que 
pondría fin a sus problemas: 

Si vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra no te pongas un 
velo de luto sino dulce camisa de Holanda. Vete sola detrás de los mu-
ros donde están las higueras cerradas y soporta mi cuerpo de tierra 
blanco hasta el gemido del habla. (Yerma:Acto III) 
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4.1.3. La casa de Bernarda Alba 

En 1936 Federico escribe La casa de Bernarda Alba. En ella, el luto 
sobreviene a todas las mujeres de la casa como una losa que las aplasta 
cuando fallece el segundo marido de Bernarda Alba. Pepe, El Romano, 
personaje que nunca aparece, pero está muy presente en la obra está 
apunto de contraer matrimonio con la hija mayor que lo supera en edad, 
pero él yace con la hermana menor mucho más joven y atractiva. Ber-
narda que ejerce el papel patriarcal opresivo descubre la relación prohi-
bida y dispara en su huida a Pepe el Romano, Adela que está embara-
zada de él, y cree que ha muerto, consiente de la intransigencia social 
que esto supone, decide suicidarse. 

La realidad que inspiró a Federico está basada en esa sociedad oscura y 
asfixiante. Después de enviudar, Francisca Alba tuvo que volver a ca-
sarse con otro viudo, ya que al fallecer su padre se quedó sola con un 
hijo y dos hijas. No pudo guardar ni siquiera el luto a su progenitor. Las 
nupcias se celebraron pocos meses después del fallecimiento. Queda 
claro que una mujer ni podía administrar sus propiedades sin un hom-
bre. De este matrimonio nacieron tres hijas más y un hijo. Amelia, la 
mediana, le disputaría un primer novio, Enrique Baena Mazuecos, a su 
hermana mayor, y cuando aparece Pepico, el de Roma171, a cortejar a la 
primogénita se enamora de Amelia y ella de él. El escándalo recorre el 
pueblo cuando los padres consienten que Amelia y Pepico se casen. 
Marina, la hermana mayor se queda soltera, y Enrique Baena tardaría 
16 años en contraer matrimonio. 

El infortunio cayó sobre la familia cuando Amelia muere de parto a los 
nueve meses de la boda. Cuatro años más tarde falleció Francisca Alba, 
al año lo haría Alejandro Rodríguez, su segundo marido. El encadena-
miento de estos lutos duró ocho años, pasado este tiempo Pepico, el de 
Roma, contraería matrimonio con Marina, la hermana mayor que siem-
pre estuvo enamorada de él. Federico transformó aEnrique Baena, su 
pariente y compañero de estudios de la infancia, en el personaje Enrique 

 
171 A José Benavides Peña, se le llamaba Pepe o Pepico, el de Roma, porque era del vecino 
pueblo de Romilla. Federico lo transformaría en Pepe, el romano.  
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Humanes, cuyo bajo linaje impide que Bernarda consienta su matrimo-
nio con su hija Martirio. Lorca pone en boca de Bernarda estas palabras: 

En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de 
la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ven-
tanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, 
podéis empezar a bordaros el ajuar. (La casa de Bernarda Alba: Acto 
I. Parte II)

Nos encontramos ante una de las primeras circunstancias que conectan 
realidad y ficción: en ningún lugar el luto dura más de seis años. El 
poeta estaba haciendo un guiño a la realidad ocurrida en Asquerosa. 

Otra inspiración tomada de la realidad es cuando la hija menor de Ber-
narda Adela, se pasea y baila por el corral con un vestido verde, lucién-
dolo ante las gallinas. Esto realmente ocurrió con su prima Clotilde, con 
la que Federico siempre jugaba de niño. A ella no le dejaron estrenar 
esta prenda de colores vivos porque estaban de luto por el fallecimiento 
de su abuelo (Ramos, 1986). 

Igualmente, el conocimiento procesal del estado de la herencia de las 
hijas huérfanas, le era conocido a Federico, puesto que su padre sería 
asesor y testigo en losdiferentes testamentos de Francisca Alba y su 
marido172. 

El verano de 1926 sería el último en que la familia García Lorca residió 
en Asquerosa. Al año siguiente trasladarían la residencia veraniega a la 
Huerta de San Vicente. 

Por aquel entices la idílica relación con la sociedad del pueblo se había 
deteriorado173. Así se lo escribe a su hermano Francisco, que estaba en 
Francia: 

La temporada de campo pasa lenta y aburridísima para mí. Yo estoy 
cansado de esto. En realidad, Asquerosa no es el campo. Está todo lleno 
de etiqueta estúpida, hay que saludar a las gentes y decir buenas noches. 
No se puede salir en pijama porque lo apedrean a uno y está todo lleno 

172AHP Notaría de Antonio Puchol Camacho. 12 de agosto de 1914 Escr.768-9. 
173 Existen numerosas cartas en el epistolario lorquiano en las que Federico alaba las bona-
zas del lugar y sus gentes. Entre ellas las escritas a: Adolfo Salazar (2 de agosto de 1921), 
José Murciano (10 de agosto de 1921), Gregorio Prieto (verano de 1924) Jorge Guillén (ve-
rano 1926) y Pepín Bello (septiembre de 1926). 
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de malicias torpes y mala intención. En el campo se busca la inocencia. 
Yo achaco todo esto a que aquí no hay vacas ni pastoreo de ninguna 
clase. (Anderson-Maurer 1977, p.355) 

FIGURA 1. A Árbol genealógico de la familia Rodríguez-Alba-Jiménez 

 
Fuente: Creación propia 

En la Asquerosa de la infancia y juventud de Federico, había un único 
piano en la casa de Ricardo Rodríguez, un amigo de la familia. De niño, 
Lorca frecuentaba esta casa para jugar con sus hijas, pero a medida que 
se fue aficionando a la poesía y la música, sus estancias se extendieron 
a mañanas, tardes y veladas con improvisados conciertos, compartiendo 
con los Rodríguez su afición no solo por la música sino también por la 
cultura en general.La relación se mantuvo por carta cuando los García-
Lorcase marchan de Asquerosa. En estas misivas Ricardo Rodríguez le 
agradece los libros que Federico le regala, le cuenta los aconteceres fa-
miliares, e incluso le llega a preguntar por Salvador Dalí. Es digno de 
destacar el siguiente párrafo, contenido en la carta firmada con fecha 
30 de octubre de 1927: 

Antonio174 te manda sus afectos...aunque sea inmodestia el decirlo qui-
zás seremos las únicas personas que por aquí se encontrarán más dis-
puestas a escribir y sentir aunque sea en silencio tus recientes, y cuando 
sobre ti leemos y se comenta. (Archivo Fundación FGL. Octubre de 
1926) 

 
174 Antonio es el hijo mayor de Ricardo Rodríguez. 
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A la vista de ambas misivas queda claro que el desapego de Federico 
hacia la sociedad de Asquerosa era igualmente correspondido. El men-
cionado amor a la tierra, a la naturaleza y a los paisajes se mantendría; 
el amor a los paisanajes no. 

5. DISCUSIÓN 

Respecto a la fuente de inspiración de Bodas de Sangre, al realizar la 
presente investigación, se pone de manifiesto que Mónica Arrizabalaga 
(2020), le otorga a ABC los titulares que atrajeron a Lorca, y por su 
parte Gibson (2016) le cede ese protagonismo a El Heraldo de Madrid. 
Ambas hipótesis son creíbles puesto que ambas ediciones estarían a dis-
posición de los ocupantes en la Residencia de Estudiantes. Arrizaba-
laga(como se cita en Auclair, 1972)escribe: 

Federico estaba charlando con su amigo Santiago Ontañón en un cuarto 
de la Residencia de Estudiantes cuando un amigo común entró en la 
habitación y arrojó sobre la mesa un ejemplar de este diario“Federico 
hojeó el periódico y exclamó: - ¡La prensa! ¡Qué maravilla! ¡Leed esta 
noticia, es un drama difícil de inventar!”.(2020, p.1) 

Por su parte, Gibson (2016) confirma que el primer titular sería del 
ABC, pero que Federico se retroalimentaría de los artículos que suce-
sivamente publicó el Heraldo de Madrid desde el 25 de julio, día si-
guiente del asesinato, hasta el día 30 del mismo mes, cuando el titular 
“Epílogo de un crimen de romance Andaluz” desvelaba como José Pé-
rez Montes había perpetrado el crimen. Años más tarde, después del 
éxito del estreno de la obra, en un reportaje en el periódico El Debate 
(1933), Federico declararía que la fuente de su inspiración provenía de 
un diario, pero sin especificar cual. 

Una incertidumbre que no está aclarada es el número de disparos que 
causaron la muerte de Francisco Montes. Algunas fuentes sugieren que 
fueron dos, otras tres... ABC continuó informando sobre este suceso 
hasta que, finalmente, aclaró el misterio de la cortijada de Níjar. La 
novia fugitiva, Francisca Cañada Morales, había señalado a un hermano 
del novio, y este último acabó confesando el delito. 
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José Pérez Pino declaró haber bebido en exceso en el cortijo y haberse 
encontrado por el camino de regreso con los fugados. Al verlos, sintió 
“tal ofuscación y vergüenza por la ofensa que se infería a su hermano”, 
que se abalanzó sobre Francisco y arrebatándole el revólver que lle-
vaba, lo mató de tres disparos.(ABC, Sábado 28 de julio de 1928, P. 25) 

En el Acta de Defunción del Registro Civil de Nijar que Caballero 
(2021) aporta, tampoco se arroja mucha luz,puesto que la causa de la 
muerte aducida es “Herida penetrante por arma de fuego en la cavidad 
craneana”, sin aclarar el número de disparos recibidos por el cuerpo. 

Si en Doña Rosita la Soltera y en otras obras anteriores como Yerma, 
García Lorca habló del deseo y delejercicio positivo de la maternidad, 
enLa Casa de Bernarda Alba, cambia su enfoque sobre la maternidad, 
mostrándola como una cárcel y un encierro. 

En La Casa de Bernarda Alba queda manifiesto que existe una clara 
diferenciación entre lo acontecido y lo manuscrito. Sin embargo, en 
muchos textos se mantiene que Federico solo hace una levemodifica-
ción sobre la trama real, y que la familia Alba se sintió muy ofendida 
por la obra. La repuesta se encuentra en el propio autor que, en junio de 
1936, después de la lectura de la obra en la casa de Carlos Morla Lynch, 
Federico le confesó:  

Hay, no muy distante de Granada, una aldehuela en la que mis padres 
eran dueños de una propiedad pequeña. En la casa vecina y colindante 
a la nuestra vivía una viuda de muchos años que ejercía una inexorable 
y tiránica vigilancia sobre sus hijas solteras. Prisioneras privadas de 
todo albedrío, jamás hablé con ellas, pero las veía pasar como sombras, 
siempre silenciosas y siempre vestidas de negro. Ahora bien, había en 
el confín del patio un pozo medianero, sin agua, y a él descendía para 
espiar a esa familia extraña cuyas actitudes enigmáticas me intrigaban. 
Y pude observarla. Era un infierno mudo y frío en ese sol africano, se-
pultura de gente viva bajo una férula inflexible de cancerbero oscuro. 
Y así nació La casa de Bernarda Alba, en que las secuestradas son an-
daluzas, pero como tú dices, tienen quizás un colorido de tierras ocres 
más de acuerdo con las mujeres de Castilla (Morla 1958, pp. 321-322). 

Sobre el poeta su gran amigo Pepín Bello contaba “Federico era la men-
tira de la creación, Federico cuando mentía estaba creando, sus mentiras 
eran poesía o arte, una maravilla, y además no sólo mentía, sino que 
mentía mucho y con gusto” (El periódico de Aragón, 2004). Años más 
tarde se reafirmaría en sus declaraciones,manifestando en otra 
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entrevista: “Contaba muchas mentiras que él inventaba, mentiras bellí-
simas que sabía que nadie se creería, pero que a todos les gustaba escu-
char” (Moya, 2008, p.1). 

Ya sea por licencias poéticas o excusas vanas para quitarse protago-
nismo, lo cierto es que Federico faltó a la verdad en casa de Morla Linch. 
Lo relatado se puede desmontar frase por frase: la “pequeña propiedad” 
no era tal, la casa era una de las más grandes del pueblo (y lo sigue 
siendo), el padre poseía otros inmuebles arrendados y era uno de los ma-
yores terratenientes de la comarca. Además, era prestamista y accionista 
de una azucarera. La casa de Francisca Alba no era “vecina y colindante” 
a la suya, sino a la de su tía Matilde, quien le contaba todo lo que se 
escuchaba detrás de los muros. Y ahí no vivía ninguna “viuda de muchos 
años”, Federico nunca vio a Francisca Alba vestida de luto, porque fue 
viuda solo tres años, y cuando él nació ya llevaba cinco años casada. 

La mencionada “inexorable y tiránica vigilancia” es igualmente discu-
tible. Francisca no sería tan inexorable cuando permitió que su hija 
Amelia dejara a Enrique Baena, con bastantes recursos económicos, 
para casarse con Pepico, el de Roma, que disponía de menos dinero. Y 
no se debe olvidar que Francisca Alba, como todas las mujeres rurales 
de la época, sería un cero a la izquierda y quedaría subyugada a la de-
cisión que adoptara su marido, en este tema y en los demás. 

La afirmación de que Federico “nunca habló con sus vecinas” es difícil 
de mantener, ya que con ellas participó en la confirmación175, compartía 
juegos en la plazoleta y eran las hermanas de su amigo Alejandro, con 
quien estudió en Almería y mantuvo la amistad durante todos los vera-
nos que coincidían en Asquerosa. 

Además, no pudo ver a las hijas de Francisca Alba vestidas de luto, ya 
que durante el periodo en que Federico tenía la edad suficiente para 
recordar, la familia Alba no experimentó ninguna pérdida que requi-
riera luto,salvo en 1919 cuando muere Amelia, y en 1924 y 1925 a la 
muerte de Francisca Alba y Alejandro Rodríguez. 

175 Parroquia de Valderrubio. Libro de registro de confirmaciones. Acta de certificación de las 
confirmaciones realizadas el 23 de junio de 1907.  
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En cuanto a la referencia al “pozo medianero, sin agua”, es otra “licencia 
poética”.Tanto en el pasado como en el presente, el pozo siempre ha 
tenido agua.Surge una contradicción cuando el poeta afirma que era un 
“infierno mudo” y que las hijas eran “siempre silenciosas”. No puede 
prevalecer tanto silencio: si era así, ¿cómo se podía escuchar a través 
del pozo? Lo cierto es que a través de este pozo medianero se escuchan 
las conversaciones entre ambas casas: 

—BERNARDA: Ve con ella y ten cuidado que no se acerque al pozo. 

—CRIADA: No tengas miedo que se tire. 

—BERNARDA: No es por eso... Pero desde aquel sitio las vecinas pue-
den verla desde su ventana. (La casa de Bernarda Alba: Acto I. Parte 
III) 

[...] 

—BERNARDA: (Entrando con su bastón.) ¿Qué escándalo es éste en 
mi casa y con el silencio del peso del calor? Estarán las vecinas con el 
oído pegado a los tabiques. (La casa de Bernarda Alba: Acto Segundo. 
Parte IV) 

Aclaradas las discrepancias entre la realidad y el texto, quedan mani-
fiestas las concordancias y discrepancias de lo contado a Morla. Según 
Caballero y Góngora el carácter irascible e iracundo, y el trato dispen-
sado hacia las criadas, le era achacable a una oriunda de Padul176, quien 
textualmente: “les arrancaba el pelo a las criadas”(2017, p. 206). Por su 
parte, García-Posada (1985), establece la similitud del carácter tiránico 
de Bernarda con Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós. 

Queda por señalar que, además del apellido Alba, los personajes ficti-
cios como Pepe, Benavides, Amelia, Maximiliano, Magdalena, Adela, 
Consuelo, Prudencia y Enrique recibieron sus nombres de personas y 
de hechos reales vividos por ellas. Sin embargo, en el caso de la Poncia, 
ni su descripción ni su nombre no corresponden con ninguna persona 
real de la época, al igual que el nombre “Bernarda”. 

 
176 Según Caballero y Góngora esta señora sería Patrocinio García Gil de Gibaja quien le 
vendió la Huerta de San Vicente en 1925 (2017, p.206). 
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6.CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos propuestos, confirmamos que el contexto 
social descrito por García Lorca en sus tres obras de teatro no era fruto 
de su imaginación. En el caso de Bodas de sangre, Federico se basa en 
hechos reales acontecidos en Almería, que los conoció a través de los 
periódicos, modificando la trama en aspectos como la autoría, el desen-
lace y la ubicación.  

El sufrimiento causado por las limitaciones sociales, que privaban a la 
mujer de sus derechos para tomar decisiones sobre su destino, está res-
paldado por los testimonios de los protagonistas reales. En Yerma, el 
poeta se nutre de las ideas de la tradición popular ampliamente cono-
cida, que refuerza la obligación de la mujer de reproducirse, estigmati-
zando a las casadas sin hijos y repudiando a las solteras. 

Finalmente, en La casa de Bernarda Alba, la realidad supera la ficción 
en algunos aspectos específicos de la narrativa. La documentación pro-
porcionada en las tres obras confirma la represión en diversos ámbitos, 
como lo sexual, económico, en libertad de movimiento, a la que las 
mujeres estaban sometidas, especialmente en entornos rurales. 
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