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Puertas 
de acceso



Iti ne ra rio

El ca mi no que nos con du ce al es cri tor es pa ñol Fe de ri co Gar
cía Lor ca es la be rín ti co y com ple jo. Si la his to ria de es te pe río do 
en sí es abru ma do ra des de el pun to de vis ta fác ti co, asom bro sa 
des de el pun to de vis ta cien tí fi co, sor pren den te des de el pun to 
de vis ta ar tís ti co, tam bién es do lo ro sa en lo hu ma no pro pia men
te di cho: en la mi tad del iti ne ra rio que va mos a re co rrer se de
sen ca de na la Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918); al fi nal, la 
Gue rra Ci vil Es pa ño la (19361939). Muertes im per do na bles e 
inex pli ca bles por ra zo nes nun ca sufi cien tes ni cla ras ni jus ti fi ca
bles –co mo la del mis mo Fe de ri co– en lu ta rían a la hu ma ni dad.

El de ce nio 18951905 se pre sen tó a los ojos de la his toria co
mo el de ce nio de la re vo lu ción in te lec tual. El his to ria dor Jai me 
Vi cens Vi ves1 enu me ra así los cam bios ocu rri dos: 

“En 1895, el ale mán Roent gen des cu brió que cier tas ra dia
cio nes eléc tri cas –los lla ma dos Ra yos X– im pre sio na ban la pla ca 

1 Vicens Vives, Jaime, “La Revolución Intelectual”. En Historia General Moderna. Bar ce
lo na, Mon ta ner y Si món, 1976. 
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bu cea ron en la “sub con cien cia” o te rre no de los re plie gues de los 
im pul sos re pri mi dos. 

Por su pues to, la fi lo so fía no po día mar gi nar se en es te pro ceso 
de co no ci mien to: la re va lo ri za ción del aris to te lis mo por el aus
tría co Franz Bren ta no (18381917), el de sa rro llo de la in tui ción 
por el fran cés Hen ri Berg son (18591941), la fe no me no lo gía de 
la ma no de Ed mund Hus serl (18591938), la fi lo so fía de los va
lo res de Max Sche ller (18741928) y la fi lo so fía exis ten cia lis ta de 
Mar tin Hei deg ger (18891976) in ten ta ron res pon der a los in te
rro gan tes de la hu ma ni dad que vi nie ron jun to al nue vo mun do 
as tro nó mi co, ató mi co e his tó ri co que aca ba ba de des cu brir. 

Co mo es de su po ner, cam bia ron tam bién los mo dos de ex pre
sión es té ti ca: las dis tin tas van guar dias sur gi das des de el im pre sio
nis mo –fu tu ris mo, ex pre sio nis mo, cu bis mo, da daís mo, su rrea lis
mo– se cues tio naron el sen ti do y di rec ción de la obra de ar te.

 Así trans cu rre el pa so del si glo xix al xx: el mun do cul tu ral, 
fi lo só fi co, cien tí fi co, se ex pan de, y las fron te ras se des va ne cen 
en re la ción con la aper tu ra del pen sa mien to y la sen si bi li dad del 
hom bre.

La ado les cen cia de Fe de ri co Gar cía Lor ca, na ci do el 5 de 
ju nio de 1898 en Fuen te va que ros, Gra na da, trans cu rre en una 
Es pa ña que de ja de gra vi tar en la po lí ti ca ex te rior y de cla ra su 
neu tra li dad en la Pri me ra Gue rra Mun dial. Pa ra dó ji ca men te, 
mien tras el cre ci mien to cul tu ral sor tea ba con fi nes, Es pa ña, se
gún lo ex pre sa Paul John son: “Se man te nía dis tan te, prac ti ca ba 
la au to no mía y la xe no fo bia”2; en fin, se ce rra ba más al mun do 
ex te rior, al tiem po que los mis mos es pa ño les se en fren ta ban sin 
pie dad en un cli ma de agi ta cio nes san grien tas y de sa ve nen cias 
po lí ti cas, com plots y clau di ca cio nes. Es tos ex ce sos y vio len cias 

2 Johnson, Paul. Tiempos Modernos. Bs. As., Javier Vergara, 1988.

fo to grá fi ca a tra vés de los cuer pos opa cos. Un año des pués, el 
fran cés Bec que rel de fi nió el po der ra diac ti vo del ura nio, el más 
pe sa do de los áto mos. En 1898 los es po sos Cu rie lo gra ban ais
lar el ra dio [...] En 1899 Hi bert da ba una re so nan te cam pa na
da ne gan do un va lor de ci si vo a la geo me tría eu cli dia na [...] En 
1900, el fí si co ale mán Planck emi tió su fa mo sa hi pó te sis de los 
quan ta: [...] Ape nas los fí si cos del mun do en te ro ha bían sa li do 
de su sor pre sa, cuan do el in glés Fitz ge rald dio a la pu bli ci dad su 
sen sa cio nal teo ría de que ‘to do cuer po ma te rial que se mue ve a 
tra vés del éter en re po so se acor ta tan to más cuan to ma yor es su 
ve lo ci dad’. Adiós a las me di das fi jas e inal te ra bles, a la con men
su ra bi li dad de ter mi na da de la ma te ria. Pe ro la bom ba de ma yor 
al can ce lan zo la en 1905 un jo ven cien tí fi co ale mán de as cen den
cia ju día, Al bert Eins tein. En aque lla fe cha anun ció la pri me ra 
ley de la re la ti vi dad (la res trin gi da): ‘En el mun do no hay pun to 
fi jo de re fe ren cia pa ra me dir las dis tan cias’. Ba sán do se en la com
pro ba ción em pí ri ca de que lo úni co cons tan te es la ve lo ci dad de 
la luz, re ba tió la va li dez de la fí si ca new to nia na, so bre todo el 
prin ci pio fun da men tal del tiem po ab so lu to, úni co e idén ti co a sí 
mis mo. Se gún Eins tein, el tiem po se re du cía a una me di da que 
dis mi nuía con la ve lo ci dad y se anu la ba si al can za ba la ve lo ci dad 
de la luz. Con ello de sa pa re ció to da no ción de pa sa do y fu tu ro 
en la de ci si va unión del tiem po y del es pa cio”.

Por otra par te, in ves ti ga cio nes geo ló gi cas, pa leon to ló gi cas y 
pre his tó ri cas con si guie ron res ta ble cer el pa sa do pri mi ti vo de la 
hu ma ni dad.

Se su ma a es to la pro fun di za ción en los la be rin tos de la psi
quis hu ma na. Fren te a la teo ría de los be ha vio ris tas u ob je ti
vis tas, quie nes ne ga ban to do com por ta mien to in de pen dien te de 
los re fle jos fí si cos, se le van tó el gru po de los par ti da rios del psi
coa ná li sis, li de ra do por Sig mund Freud (18561939), quie nes 
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Es te cli ma de opre sión y re pre sión, de ma chis mo au to ri ta rio, 
ali men ta do por el mie do de los más dé bi les y re gi do por una 
mo ral re li gio sa irre fle xi va, ce rra da e hi pó cri ta es, pre ci sa men te, 
el que de nun ció Fe de ri co Gar cía Lor ca a tra vés de La casa de Ber
narda Alba, des de la ana lo gía y la ale go ría, sin de jar de ob ser var, 
por su pues to, el al to pre cio que to dos pa gan por la as fi xia de las 
ini cia ti vas y de ci sio nes per so na les.

Fe de ri co Gar cía Lor ca no fue el úni co, des de ya. Otros au
to res de ja ron su tes ti mo nio a tra vés de sus obras, y mu chos lo 
hi cie ron des de el exi lio y con pos te rio ri dad a 1939. 

Al gu nos ejem plos:
En Lí ri ca:
 Mi guel Her nán dez, Viento del pueblo (1937).
En Tea tro:
 An to nio Bue ro Va lle jo, Historia de una escalera (1949).
En Na rra ti va:
 Car men La fo ret, Nada (1945).
 Ca mi lo Jo sé Ce la, La colmena (1951)  San Camilo, 

1936 (1969).
 Mi guel De li bes, Cinco horas con Mario (1966)  Los 

San tos Inocentes (1982).
 Gon za lo To rren te Ba lles ter, Los gozos y las sombras (tri

lo gía for ma da por El señor llega, Dónde da la vuelta el aire y La 
Pas cua tris te) (1957 y 1962).

Nota del editor:

De La casa de Bernarda Alba queda un manuscrito fechado 
en 1936. Fue estrenada en Buenos Aires en el Teatro Avenida, 
por la compañía de Margarita Xirgu, el 8 de marzo de 1945, el 
mismo año de la primera edición de la obra. 

co me ti dos por los ex tre mos de ter mi na ron en ju lio de 1936 una 
reac ción ba jo la for ma de una in su rrec ción mi li tar, cu yo pun to 
de par ti da fue Ma rrue cos y a las ór de nes del ge ne ral Fran cis co 
Fran co. Mu chos otros ge ne ra les se aso cia ron a ella y Fran co fue 
re co no ci do co mo el “ge ne ra lí si mo”.

Es te mo vi mien to cho có con fo cos de re sis ten cia di se mi na
dos al prin ci pio y or ga ni za dos des pués en dis tin tos lu ga res de 
Es pa ña, pe ro las tro pas in dí ge nas y de la le gión ex tran je ra más 
los sol da dos ague rri dos de Fran co co men za ron la “re con quis ta” 
de la pe nín su la.

Es pa ña se vio des ga rra da por la gue rra ci vil que fue, si mul
tá nea men te, una gue rra ideo ló gi ca de or den po lí ti co, so cial y 
re li gio so. El ge ne ral Fran cis co Fran co, prin ci pal res pon sa ble de 
es ta trans for ma ción de la so cie dad es pa ño la, creía que la cul tu
ra es pa ño la cris tia na era su pe rior, y que el pa trio tis mo y el ver
ti ca lis mo in dis cu ti do eran ne ce sa rios en los hom bres de cen tes. 
Se gún ci ta Paul John son: “A los ojos de Fran co, el ejér ci to era la 
úni ca ins ti tu ción au tén ti ca men te na cio nal, an ti gua, sin cla ses, 
no re gio nal, apo lí ti ca, in co rrup ta y de sin te re sa da. [...] To do lo 
de más que ha bía en Es pa ña le pa re cía sos pe cho so. La Igle sia era 
de ma sia do blan da. Fran co era cre yen te [...] e hi zo to do lo po si
ble pa ra ob te ner la apro ba ción de la je rar quía or ga ni zan do un 
‘ho gar ecle siás ti co’ [...]”.3

Es te mo vi mien to ob tie ne, en no viem bre de 1936, el re co no
ci mien to y apo yo de Ale ma nia e Ita lia, y por fin, en 1939, lue go 
de dos años de en fren tar di ver sos fo cos de opo si ción, ter mi na la 
gue rra ci vil. Otros paí ses, en tre ellos Fran cia e In gla te rra, re co
no cen al ge ne ra lí si mo co mo je fe de go bier no de Es pa ña.

3 Johnson, Paul. Op. cit.
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ACTO PRIMERO 

Ha bi ta ción blan quí si ma del in te rior de la ca sa de Ber nar da. 
Mu ros grue sos. Puer tas en ar co con cor ti nas de yu te1 re ma ta das con 
ma dro ños2 y vo lan tes3. Si llas de anea4. Cua dros con pai sa jes in ve ro
sí mi les de nin fas o re yes de le yen da. Es ve ra no. Un gran si len cio um
bro so se ex tien de por la es ce na. Al le van tar se el te lón es tá la es ce na 
so la. Se oyen do blar las cam pa nas. Sa le la Cria da.

Cria da. Ya ten go el do ble de esas cam pa nas me ti do en tre las 
sie nes.

La Pon cia. (Sa le co mien do cho ri zo y pan). Lle van ya más de 
dos ho ras de go rigo ri5. Han ve ni do cu ras de to dos los pue blos. 
La igle sia es tá her mo sa. En el pri mer res pon so se des ma yó la 
Mag da le na.

Cria da. Esa es la que se que da más so la.
La Pon cia. Era a la úni ca que que ría el pa dre. ¡Ay! ¡Gra cias a 

Dios que es ta mos so las un po qui to! Yo he ve ni do a co mer.
Cria da. ¡Si te vie ra Ber nar da!
La Pon cia. ¡Qui sie ra que aho ra, co mo no co me ella, que to

das nos mu rié ra mos de ham bre! ¡Man do na! ¡Do mi nan ta! ¡Pe ro 
se fas ti dia! Le he abier to la or za6 de cho ri zos.

Cria da. (Con tris te za, an sio sa). ¿Por qué no me das pa ra mi 
ni ña, Pon cia? 

1 Yute: fibra textil rústica.
2 Madroños: borlas semejantes al fruto del madroño, que son como esferas de 2 cm. de 
diámetro aproximadamente.
3 Volantes: puntilla plegada o fruncida con que se adornan los vestidos.
4 Anea: planta con que se hacen asientos para sillas rústicas.
5 Gorigori: voz con que se imita el canto lúgubre de los entierros.
6 Orza: vasija vidriada de barro, alta y sin asas, que se usa para guardar conservas.

Pe r s o n a j e s

y

Ber nar da (60 años)

Ma ría Jo se fa (ma dre de Ber nar da, 80 años)

An gus tias (hi ja de Ber nar da, 39 años)

Mag da le na (hi ja de Ber nar da, 30 años)

Amelia (hi ja de Ber nar da, 27 años)

Martirio (hi ja de Ber nar da, 24 años)

Adela (hi ja de Ber nar da, 20 años)

La Poncia (cria da, 60 años)

Cria da (50 años)

Pru den cia (50 años)

Men di ga 

Mu jer 1.a

Mu jer 2.a

Mu jer 3.a

Mu jer 4.a

Mu cha cha

Mu je res de lu to

El poe ta ad vier te que es tos tres ac tos tie nen la in ten ción de 
un do cu men tal fo to grá fi co.
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La Pon cia. Trein ta años la van do sus sá ba nas; trein ta años co
mien do sus so bras; no ches en ve la cuan do to se; días en te ros mi
ran do por la ren di ja pa ra es piar a los ve ci nos y lle var le el cuen to; 
vi da sin se cre tos una con otra, y sin em bar go, ¡mal di ta sea! ¡Mal 
do lor de cla vo le pin che en los ojos8!

Cria da. ¡Mu jer!
La Pon cia. Pe ro yo soy bue na pe rra; la dro cuan do me lo di

cen y muer do los ta lo nes de los que pi den li mos na cuan do ella 
me azu za9; mis hi jos tra ba jan en sus tie rras y ya es tán los dos ca
sa dos, pe ro un día me har ta ré.

Cria da. Y ese día…
La Pon cia. Ese día me en ce rra ré con ella en un cuar to y le 

es ta ré es cu pien do un año en te ro. “Ber nar da, por es to, por aque
llo, por lo otro”, has ta po ner la co mo un la gar to ma cha ca do por 
los ni ños, que es lo que es ella y to da su pa ren te la. Cla ro es que 
no le en vi dio la vi da. Le que dan cin co mu je res, cin co hi jas feas, 
que qui tan do An gus tias, la ma yor, que es la hi ja del pri mer ma
ri do y tie ne di ne ros, las de más, mu cha pun ti lla bor da da, mu chas 
ca mi sas de hi lo, pe ro pan y uvas por to da he ren cia.

Cria da. ¡Ya qui sie ra te ner yo lo que ellas!
La Pon cia. No so tras te ne mos nues tras ma nos y un ho yo en 

la tie rra de la ver dad.
Cria da. Esa es la úni ca tie rra que nos de jan a las que no te

ne mos na da.
La Pon cia. (En la ala ce na). Es te cris tal tie ne unas mo tas.
Cria da. Ni con ja bón ni con ba ye ta10 se le qui tan.
(Sue nan las cam pa nas).

8 Mal dolor de clavo: dolor intensísimo.
9 Azuzar: irritar, incitar, estimular (en general, a los animales).
10 Bayeta: tela de lana, poco tupida, que se usa para limpiar.

La Pon cia. En tra y llé va te tam bién un pu ña do de gar ban zos. 
¡Hoy no se da rá cuen ta! 

Voz. (Den tro). ¡Ber nar da! 
La Pon cia. La vie ja. ¿Es tá bien ce rra da?
Cria da. Con dos vuel tas de lla ve.
La Pon cia. Pe ro de bes po ner tam bién la tran ca. Tie ne unos 

de dos co mo cin co gan zúas.
Voz. ¡Ber nar da!
La Pon cia. (A vo ces). ¡Ya vie ne! (A la Cria da). Lim pia bien to

do. Si Ber nar da no ve re lu cien tes las co sas me arran ca rá los po cos 
pe los que me que dan.

Criada. ¡Qué mu jer!
La Pon cia. Ti ra na de to dos los que la ro dean. Es ca paz de 

sen tar se en ci ma de tu co ra zón y ver có mo te mue res du ran te un 
año sin que se le cie rre esa son ri sa fría que lle va en su mal di ta 
ca ra. ¡Lim pia, lim pia ese vi dria do!

Cria da. San gre en las ma nos ten go de fre gar lo to do.
La Pon cia. Ella, la más asea da; ella, la más de cen te; ella, la 

más al ta. ¡Buen des can so ga nó su po bre ma ri do!
(Ce san las cam pa nas).
Cria da. ¿Han ve ni do sus pa rien tes?
La Pon cia. Los de ella. La gen te de él la odia. Vi nie ron a ver

lo muer to y le hi cie ron la cruz7. 
Cria da. ¿Hay bas tan tes si llas?
La Pon cia. So bran. Que se sien ten en el sue lo. Des de que 

mu rió el pa dre de Ber nar da no han vuel to a en trar las gen tes 
ba jo es tos te chos. Ella no quie re que la vean en su do mi nio. 
¡Mal di ta sea!

Cria da. Con ti go se por tó bien.

7 Hacer la cruz: librarse definitivamente de alguien, en este caso, de Bernarda.
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tra gue mos qui na12 las que vi vi mos en las cho zas de tie rra con un 
pla to y una cu cha ra. Oja lá que un día no que dá ra mos ni uno pa
ra con tar lo. (Vuel ven a so nar las cam pa nas). Sí, sí, ¡ven gan cla mo
res! ¡Ven ga ca ja con fi los do ra dos y toa lla pa ra lle var la! ¡Que lo 
mis mo es ta rás tú que es ta ré yo! Fas tí dia te, An to nio Ma ría Be na
vi des, tie so con tu tra je de pa ño y tus bo tas en te ri zas. ¡Fas tí dia te! 
¡Ya no vol ve rás a le van tar me las ena guas de trás de la puer ta de 
tu co rral! (Por el fon do, de dos en dos, em pie zan a en trar Mu je res 
de Lu to, con pa ñue los gran des, fal das y aba ni cos ne gros. En tran 
len ta men te has ta lle nar la es ce na. La Cria da, rom pien do a gri tar). 
¡Ay An to nio Ma ría Be na vi des, que ya no ve rás es tas pa re des ni 
co me rás el pan de es ta ca sa! Yo fui la que más te qui so de las que 
te sir vie ron. (Ti rán do se del ca be llo). ¿Y he de vi vir yo des pués de 
ha ber te mar cha do? ¿Y he de vi vir?

(Ter mi nan de en trar las dos cien tas Mu je res y apa re ce Ber nar da 
y sus cin co Hi jas.)

Ber nar da. (a la Cria da). ¡Si len cio!
Cria da. (Llo ran do). ¡Ber nar da!
Ber nar da. Me nos gri tos y más obras. De bías ha ber pro cu ra

do que to do esto es tu vie ra más lim pio pa ra re ci bir al due lo. Ve te. 
No es este tu lu gar. (La Cria da se va llo ran do). Los po bres son 
co mo los ani ma les; pa re ce co mo si es tu vie ran he chos de otras 
sus tan cias.

Mu jer 1.a. Los po bres sien ten tam bién sus pe nas.
Ber nar da. Pe ro las ol vi dan de lan te de un pla to de gar ban zos.
Mu cha cha. (Con ti mi dez). Co mer es ne ce sa rio pa ra vi vir.
Ber nar da. A tu edad no se ha bla de lan te de las per so nas 

ma yo res.
Mu jer 1.a. Ni ña, cá lla te.

12 Se usa la ex pre sión tra gar qui na pa ra ex pre sar que hay que so por tar al go a dis gus to.

La Pon cia. El úl ti mo res pon so. Me voy a oír lo. A mí me 
gus ta mu cho có mo can ta el pá rro co. En el “Pa ter Nos ter” su bió, 
su bió la voz que pa re cía un cán ta ro de agua lle nán dose po co a 
po co. ¡Cla ro es que al fi nal dio un ga llo; pe ro da glo ria oír lo! 
Aho ra que na die co mo el an ti guo sa cris tán, tron cha pi nos. En 
la mi sa de mi ma dre, que es té en glo ria, can tó. Re tum ba ban las 
pa re des, y cuan do de cía “Amén” era co mo si un lo bo hu bie se en
tra do en la igle sia. (Imi tán do lo). ¡Amééén! (Se echa a to ser).

Cria da. Te vas a ha cer el gaz na te11 pol vo.
La Pon cia. ¡Otra co sa ha cía pol vo yo! (Sa le rien do).
(La Cria da lim pia. Sue nan las cam pa nas).
Cria da. (Llevando el canto). Tin, tin, tan. Tin, tin, tan. ¡Dios 

lo haya perdonado!
Men di ga. (Con una ni ña). ¡Ala ba do sea Dios!
Cria da. Tin, tin, tan. ¡Que nos es pe re mu chos años! Tin, 

tin, tan. 
Men di ga. (Fuer te y con cier ta irri ta ción). ¡Ala ba do sea Dios!
Cria da. (Irri ta da). ¡Por siem pre!
Men di ga. Ven go por las so bras.
(Ce san las cam pa nas).
Cria da. Por la puer ta se va a la ca lle. Las so bras de hoy son 

pa ra mí.
Men di ga. Mu jer, tú tie nes quien te ga ne. ¡Mi ni ña y yo es

ta mos so las!
Cria da. Tam bién es tán so los los pe rros y vi ven.
Men di ga. Siem pre me las dan.
Cria da. Fue ra de aquí. ¿Quién os di jo que en tra rais? Ya me 

ha béis de ja do los pies se ña la dos. (Se van. Lim pia). Sue los bar ni
za dos con acei te, ala ce nas, pe des ta les, ca mas de ace ro, pa ra que 

11 Gaznate: garguero; por extensión, garganta.
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der nos de Es tu dio N.º 24 y 25, 1989), y El teatro anterior a 1939 
de Jo sé Gar cía Tem pla do (Ma drid, Ed. Cin cel, Cua der nos de Es tu dio 
N.º 22, 1990).

Pa ra pro fun di zar el te ma del tea tro lor quia no y en par ti cu lar el 
es tu dio de La ca sa de Ber nar da Al ba, re co men da mos una obra muy 
com ple ta: “La casa de Bernarda Alba” y el teatro de García Lorca de 
Ri car do Do me nech (Ma drid, Tea tro Es pa ñol, Edic. Cá te dra, 1985), 
que in clu ye va rios es tu dios so bre el au tor y la obra, aun que no son de 
lec tu ra muy ac ce si ble pa ra es tu dian tes de ni vel me dio. Sí lo es la obra 
de Ar tu ro Be ren guer Ca ri so mo, Las máscaras de Federico García Lorca 
(Bue nos Ai res, Eu de ba, “Jun cos de Oro”, 1969), que apor ta un en fo
que de la lí ri ca y el tea tro lor quia nos con un es ti lo ame no y no por eso 
me nos pro fun do.
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