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La influencia de la poesía árabe clásica en la poesía de Federico 

García Lorca: El Diván del Tamarit como modelo 

Resumen 

Lorca fue inspirado de manera patente por la lírica árabe clásica en El Cante 

Jondo, se aprecian ideas fundamentales como los temas de amor sin fin y la 

exaltación del vino, base clave de este poema, y relacionan directamente a 

García Lorca con los poetas árabes y también con los poetas persas. Varios 

amigos y compañeros de la generación de Lorca afirmaron la influencia 

oriental que tuvo nuestro poeta. Por otro lado, justo antes de su ejecución en 

1936, Federico García Lorca estaba organizando la publicación de su nuevo 

poemario titulado El Diván del Tamarit. Estos poemas escritos en homenaje a 

los poetas árabes granadinos, fueron publicados póstumamente en 1940 por 

una revista de Nueva York. Dichos poemas toman sus títulos de dos formas 

árabes tradicionales, la gacela (ghazal) y la casida (qasida), que tienden a tratar 

respectivamente del amor y la muerte. En cuanto a métrica y ritmo, vemos que 

Lorca los tuvo como un recurso estilístico importante y puede relacionarse con 

el ghazal tradicional. En realidad, Lorca adoptó los nombres árabes no tanto 

por la influencia directa de las medidas métricas árabes como por la evocación 

de un mundo con el que se sentía profundamente identificado. 
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 مدرس بقسم اللغة الإسبانية 

 كلية اللغات والترجمة

 جامعة فاروس الإسكندرية

 

 

 

 

 ديوان: لوركا غارسيا فيديريكو شعر على الكلاسيكي العربي الشعر تأثير

 نموذجا   التماريت

 ستخلصم

الواضح أن لوركا استوحى كلمات أغانيه الكلاسيكية من كلمات عربية. إن من 

ذو موضع  نتالأفكار الأساسية مثل موضوعات الحب اللامتناهي وتمجيد النبيذ كا

تقدير، وهي أساس رئيسي لهذه القصيدة وتربط بشكل مباشر غارسيا لوركا بالشعراء 

ن الأصدقاء والزملاء من جيل العرب وكذلك بالشعراء الفرس. وقد أكد العديد م

لوركا على التأثير الشرقي الذي كان يتمتع به شاعرنا. ومن ناحية أخرى، وقبل 

، كان فيديريكو غارسيا لوركا ينظم مجموعته الشعرية 1936إعدامه مباشرة في عام 

الجديدة بعنوان "ديوان التماريت". هذه القصائد، التي كتبت تكريماً للشعراء العرب 

. تأخذ هذه 1940ناطة، نشرتها إحدى مجلات نيويورك بعد وفاته في عام في غر

القصائد عناوينها من شكلين عربيين تقليديين، الغزل والقصيدة، والتي تميل إلى 

التعامل مع الحب والموت على التوالي. أما بالنسبة للوزن والإيقاع، فنرى أن لوركا 

هما بالغزل التقليدي. في الواقع، لم يتبن اعتبرهما مصدرًا أسلوبياً مهمًا ويمكن ربط

لوركا الأسماء العربية بسبب التأثير المباشر للمقاييس العربية التراثية، بل لأنها 

 .استحضرت عالماً شعر بأنه متماثل معه بشدة

 لوركا، الشعر العربي الكلاسيكي، الأندلس :لرئيسةالكلمات ا        
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The influence of classical Arabic poetry on the poetry of Federico García Lorca: The 

Divan of Tamarit as a model 

Abstract 

Lorca was clearly inspired by classical Arabic poetry in El Cante Jondo, fundamental ideas are 

appreciated such as the themes of endless love and the exaltation of wine, the key basis of this 

poem and they directly relate García Lorca to the Arab poets and also with the Persian poets. 

Several friends and colleagues from Lorca’s generation affirmed the oriental influence that our 

poet had. On the other hand, just before his execution in 1936, Federico García Lorca was 

organizing the publication of his new collection of poems titled El Diván del Tamarit. These 

poems, written in homage to the Arab poets of Granada, were published posthumously in 1940 

by a New York magazine. These poems take their titles from two traditional Arabic forms, the 

gazelle (ghazal) and the casida (qasida), which tend to deal respectively with love and death. 

Regarding meter and rhythm, we see that Lorca had them as an important stylistic resource and 

can be related to the traditional ghazal. In reality, Lorca adopted Arabic names not so much 

because of the direct influence of Arabic metric measurements as because of the evocation of 

a world with which he felt deeply identified. 

      Keywords: Lorca, classical arabic poetry, Al-Andalus 
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La influencia de la poesía árabe clásica en la poesía de Federico García Lorca: El Diván 

del Tamarit como modelo 

Introducción 

El florecimiento de la cultura en al-Ándalus tuvo lugar a lo largo de los siglos X y XI 

de manera que tanto filósofos como poetas fueron inspirados por la sabiduría arábigo-andaluza, 

y visitaron Córdoba, Toledo, Granada y Sevilla. Esa riqueza artística dejó en Lorca una gran 

huella forjando versos inigualables y de una extraordinaria belleza en varios de sus libros 

poéticos. En este trabajo, nuestro objetivo será constatar la influencia literaria arábigo-andaluza 

en la poesía lorquiana. 

Es bien conocido que España, y de manera especial Granada, sobresalía por su legado 

arábigo-musulmán en los movimientos poéticos orientales. Muchos poetas de aquella época 

aparecen relacionados con La Alhambra, esta magnífica fortaleza histórica cuyos muros están 

decorados con los versos de los poetas de la corte de Granada. García Gómez (1985, 23) señala: 

la Alhambra, que por fortuna nuestra pervive, es una culminación parada en el tiempo. Y en 

muchos aspectos se trata de un caso único.  

Klára Nesnerová (2009, 37), de su parte añade: Los versos tallados esmeradamente por 

los especialistas en el arte caligráfico nos dejan absorber un poco de la magia de los tiempos 

remotos cuando la ciudad palaciega todavía fue habitada por los granadinos. 

A partir de ahí, podríamos señalar que tanto la historia de la Península Ibérica como su 

literatura no se pueden entender sin apreciar el impacto que tuvo la Época musulmana. Los 

árabes trajeron consigo a España la poesía árabe tradicional oriental llamada (la qasidah) que 

tenía una métrica rígida, y era una poesía monorrima, uniforme, compuesta de unos versos 

entre treinta y ciento cincuenta, la rima consonante, y métrica cuantitativa. Y a la hora de su 
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salida los árabes ya habían dejado una gran herencia cultural y lingüística. Lorca como 

miembro importante de la generación del 27, tanto él como varios poetas de dicha generación, 

se pueden considerar como herederos de los poetas árabes. La multiculturalidad de Lorca y su 

extraordinaria habilidad en construir puentes entre la poesía española y la poesía árabe se 

manifestaba claramente en sus escritos. Y desde esta perspectiva podríamos afirmar la 

constante y permanente relación que mantuvo Lorca con los poetas árabes clásicos, una 

relación fuera de los límites del tiempo y el espacio. Por lo tanto, podemos decir que la antigua 

lírica arábigo-andaluza influyó decisivamente en la creación lírica en los poetas del Siglo de 

Plata español. 

1. Lorca y Granada  

En 1940 publicó Emilio García Gómez una célebre antología de Ibn Saʿīd al-Maghribī 

titulada, El libro de Las banderas de los campeones y los estandartes de los selectos, que tuvo 

gran éxito entre los poetas de la generación del 27, y fue admirada por Rafael Alberti, Dámaso 

Alonso, Luis Cernuda y por supuesto Federico García Lorca. Las traducciones llevadas en 

aquella época constituían una rica fuente de inspiración para los poetas españoles del momento 

tanto por el uso de la metáfora como por la presencia del andalucismo según García Gómez E. 

(1985). 

Granada, la ciudad donde se crio Lorca, también jugó un papel esencial en la formación 

de su más aguda sensibilidad hacia la cultura árabe y de cómo se formaba en Lorca la imagen 

del otro. En un estudio de la vida y la poesía de Lorca, Felicia Hardison Londré (1984) indica 

que Lorca quedó encantado con Granada debido al refinado sello de la cultura árabe: agua que 

fluye en innumerables fuentes públicas, calles estrechas que crean respiros sombreados del 

deslumbrante sol andaluz, patios privados fuertemente perfumados por una exuberante 

vegetación y, sobre todo, los arcos delicadamente afiligranados del Palacio de la Alhambra del 
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siglo XIV en una colina cerca del corazón de la ciudad. Granada es el tema de la prosa y poesía 

más lírica de Lorca.  

Lorca sostiene que la poesía escrita por los poetas árabes andaluces en la Edad Media 

(como la poesía de Ibn Saʿīd al-Maghribī (1978), que reunió una antología de poesía andaluza 

que fue traducida al español), tiene un sorprendente parecido con el cante jondo, la canción 

tradicional andaluza. Estas canciones combinaron poesía intensamente emocional pero 

estilísticamente sobria sobre temas de sacrificio, dolor, sufrimiento, amor y muerte con una 

forma musical primitiva que tiene huellas de los poemas escritos por poetas árabes durante la 

ocupación árabe de España (714-1492). Durante este período de tiempo, según Harrison 

Londré (1984) la influencia árabe se había asimilado en todas las facetas de la vida andaluza. 

El reconocimiento de Lorca de la cultura árabe de España como uno de los componentes 

esenciales de su mundo poético se ha materializado en uno de sus últimos poemarios, Diván 

del Tamarit (1934). El libro, un ciclo de poemas escritos en homenaje al antiguo legado de 

Granada, deriva explícitamente de la herencia poética de los poetas árabe-andaluces de la 

antigua Granada (a quienes había leído traducidos) y de la tradición islámica desarrollada en 

Granada durante un período de aproximadamente 800 años. 

Hoy en día se puede dar más de una razón para explicar cómo Lorca se convirtió en una 

figura destacada de la poesía árabe moderna. La primera razón está relacionada con el hecho 

de que los poetas árabes, que empleaban sus imágenes en sus obras, eran muy conscientes de 

que Lorca se consideraba un poeta andaluz por excelencia, cuya poesía guarda fuertes 

afinidades con la poesía árabe andaluza clásica. En una conferencia pronunciada en Granada 

el 19 de febrero de 1922, Lorca reconoció estas afinidades ante su audiencia. La conferencia, 

titulada "Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado cante jondo", 

analizó sus poemas escritos durante ese año (y posteriormente publicados en un libro titulado 
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Poema del cante jondo, 1931). En las siguientes líneas, Lorca (1980, 1000) expresa 

lúcidamente su modo de percibir sus fuentes poéticas y espirituales: Lo mismo que en la 

"siguiriya" y sus hijas se encuentran los elementos más viejos de Oriente, lo mismo en muchos 

poemas que emplean el cante jondo se nota la afinidad con los cantos orientales más antiguos. 

Cuando la copla nuestra llega a un extremo del Dolor y del Amor, se hermana en expresión 

con los magníficos versos de poetas árabes y persas. Verdad es que en el aire de Córdoba y 

Granada quedan gestos y líneas de la remota Arabia, como es evidente que en el turbio 

palimpsesto del Albaicín surgen evocaciones de ciudades perdidas. 

Además, en una de sus conferencias más famosas, titulada: Teoría y juego del duende. 

Lorca (1980, 1017) reconoció que el Duende, el singular afán interior y la inspiración poética 

que caracteriza a la poesía española y a los poetas españoles, deriva exclusivamente de la 

herencia cultural surgida en la época árabe de la península y de las oraciones extáticas de los 

místicos musulmanes: En toda la música árabe, danza, canción o elegía, la llegada del duende 

es saludada con enérgicos "¡Alá, Alá!", "¡Dios, Dios!", tan cerca del "¡Olé!" de los toros, que 

quién sabe si será lo mismo; y en todos los cantos del sur de España la aparición del duende es 

seguida por sinceros gritos de "¡Viva Dios!", profundo, humano, tierno grito de una 

comunicación con Dios por medio de los cinco sentidos, gracias al duende que agita la voz y 

el cuerpo de la bailarina, evasión real y poética de este mundo, tan pura como la conseguida 

por el rarísimo poeta del XVII Pedro Soto de Rojas a través de siete jardines o la de Juan 

Calímaco por una temblorosa escala de llanto. 

Ahora bien, hablando específicamente de nuestro gran poeta Lorca cabe señalar que los 

temas y los motivos árabes aparecen constantemente en gran parte de la poesía de Lorca. Se 

podría decir que la poesía lorquiana se nutre de la poesía árabe. Andrew A. Anderson (1988) 

cree que la influencia árabe llegó a Lorca por varias vías: El trasfondo árabe llega a Lorca por 
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varias vías interrelacionadas: por las físicas, históricas y geográficas de la ciudad de Granada, 

su pasado, sus edificios, los muchos recuerdos lingüísticos, étnicos y arquitectónicos del 

antiguo y último reino moro, y por las más académicas, estéticas y culturales. La decoración 

de la Alhambra incorpora los poemas de Ibn Zamarak, el primer número de la revista efímera 

de Lorca, Gallo, anunciaba la preparación de una Antología de los poetas árabes de la Alhambra 

por José Navarro Pardo. Un interés por lo árabe y una estilización artística enraizada en ello 

aflora de vez en cuando en la literatura europea -el Diván oriental occidental de Goethe, Hugo, 

etc. y especialmente en la española- las versiones hechas por Valera de poesía arábigo-andaluza 

en su traducción de Schack, los pastiches de Kasidas" de Joaquín Romero Villaespesa, las 

"Gacelas" y Murube.” (García Lorca, F. 1988, 16) 

La fundación de la Escuela de Estudios Árabes en Granada, la ciudad natal de García 

Lorca, tuvo gran eco en nuestro poeta que podría haber sido testigo de varios acontecimientos 

culturales del arabismo español, y es muy posible que en alguno de dichos acontecimientos 

conociera al arabista español Emilio García Gómez que era catedrático de Lengua Árabe en 

Granada. García Gómez escribió un prólogo al poemario del granadino El Diván del Tamarit 

y mantuvo con él una relación cordial. 

El ilustre arabista García Gómez, E. (1942) en su prólogo de El libro de las banderas 

de los campeones dice: Con Federico García Lorca llegué a proyectar en tiempos un nuevo 

Romancero Morisco, y tengo para mí que, en la concepción de su Diván del Tamarit, en el cual 

hay casidas y gacelas, entraron por algo de mis poemas. Por lo cual, podríamos decir que Lorca 

pudo familiarizarse con la poesía árabe cerca de 1922, año en que leyó su conferencia sobre 

“El Cante Jondo”. En dicha conferencia, Lorca trazó numerosas correspondencias entre las 

coplas andaluzas y los versos de poetas árabes y persas traducidos por don Gaspar María de 

Nava (2018). 
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 Con la conferencia de “El Cante Jondo” es patente y claro el impacto que tuvo la lírica 

árabe clásica en Lorca ya que aparecen conceptos claves como los temas de amor sin fin y la 

exaltación del vino, que relacionan directamente a García Lorca con tanto los poetas árabes 

orientales árabes y también con los poetas persas. Luis Cernuda (1982, 332) deja constancia de 

la influencia oriental de Lorca, amigo y compañero de generación, señalando las afinidades y 

semejanzas evidentes y las coincidencias que hay entre la poesía lorquiana y las sublimes 

Gacelas amorosas de poetas árabes o persas: Al leer Ḥafīẓ, ʿ Umar al-Khayyām o cualquier otro 

poeta oriental más o menos conocido, en ciertas frases del Corán se hallan aquellos 

antecedentes a que siempre es necesario acudir para comprender mejor, no diré ya un artista, 

sino un hombre. Temas, estilo, pensamiento, preocupaciones son comunes entre la poesía 

oriental y la poesía de Federico García Lorca. 

2. La influencia de Ibn Ḥamdis, Ibn Zamarak y Abū Bakr Yūsuf en los libros 

poéticos anteriores a El Diván del Tamarit 

Uno de los símiles habituales en la literatura árabe es el de comparar el agua de una 

fuente, manantial o río con una espada, símil que no existe en la literatura española. Aparece 

este símil en la poesía de Abū Bakr Yūsuf ben Abū al-Qāsim `Abd al-Ṣamad que describe un 

río, atravesando el campo, como una espada, dice: 

 1مـهُـنـدّ صـفـح العـيـن في فكأنـهّ     ماؤه يضحك الفضي والجدول

Traducido al español por Simonet, F.J. (1851): La riega un canal de ondas plateadas y 

risueñas, que deslumbra la vista como la hoja de una espada. 

                                                           

1 Humbert, J. (1819). Anthologie arabe ou choix de poésies arabesinédites, París. 
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 Dicho símil fue utilizado por primera vez por Federico García Lorca, en 1921. Dice el 

poeta (2008, 200) en su poema “Surtidores” de Suites: 

Jardín  

Hay cuatro caballeros 

con espadas de agua 

y está la noche oscura. 

Las cuatro espadas hieren 

el mundo de las rosas 

y os herirán el corazón. 

¡No bajéis al jardín!  

 

 También hemos encontrado varias composiciones árabes traducidas tanto al español, 

así como a otros idiomas europeos, que incluyen esta idea, antes de que Lorca escribiese su 

poema. Y quizás la traducción más cercana al poema de Lorca sea el poema de Ibn Ḥamdis 

poeta árabe nacido en la isla de Sicilia en el año 447 d.H. - 1055 d.C. 

Se trasladó a Al-Ándalus, alcanzó gran fama allí y en el norte de África, y murió en la 

isla de Mallorca en el año 527 d.H. - 1133 d.C. Este poema de Ibn Ḥamdis, que fue traducido 

al español antes que Lorca, describe un estanque en el palacio de Almanzor ¨Al-Manṣūr¨, Emir 

de Bujía, y en él describe el agua que brota de las bocas de las estatuas de leones como si fuesen 

espadas derritiéndose para regresar al arroyo. Es clara la idea de Ibn Ḥamdis, que es comparar 

corrientes de agua con espadas, que es un símil habitual en la literatura árabe, y también es el 

mismo que utiliza García Lorca. En 1859, este poema de Ibn Ḥamdis fue traducido al español 

por el arabista malagueño Simonet, F.J. (1851): los leones que reposan magestuosamete (sic) 

en esta regia morada, dejan resonar, en vez de rugidos, el murmullo del agua que se derrama 

de sus bocas. 
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Mas al ver que es agua lo que sale de sus bocas, se dirá que vomitan espadas, que, 

derritiéndose, aunque sin fuego, se llegan a confundir con el cristal del estanque. 

 زئيرا فيه الماء خـريـر تركـت           رئاسة عرين سكنت وضراغم  

 2غـديـرا فـعـُدن نار بـلا ذابـت            جداول سُـيـوف   سـلـتّ فكأنما            

En 1868, el escritor español Juan Valera tradujo el poema de Ibn Ḥamdis, nuevamente, 

al idioma español, no a partir del texto árabe, sino a través de una traducción al alemán: 

Nunca leones tuvieron 

Tan esplendente guarida: 

Cual si rugiesen, murmuran 

Con el agua cristalina. 

Y cual espadas candentes, 

Que de la fragua retiras, 

Con el sol fulgura el agua 

Que por las fauces vomitan. (Schack, A. F. v., 1867-1871) 

Se sabe que la metáfora (la palma de la brisa) es una expresión común en la literatura 

árabe, pero no en la literatura española. Esta metáfora, ajena a la poesía española, fue utilizada 

por primera vez, en 1921, por nuestro celebre Federico García Lorca, en una época en la que 

los poetas árabes ya lo utilizaban desde hacía siglos, incluidos los poetas andaluces, en concreto 

el visir Ibn Zamarak (733-793 d.H.) (1333-1392 d. C.): 

وْضُ  أنا    حال ـيا ش ـرْح   تـ سْتـ ف ـدْ  جـ مال ي تأمـَّلْ        حال يا بالحـسُْن   أصْب حـتُْ  قـ دْ  الرَّ

 

                                                           

2 Texto original en árabe del poema de Ibn Ḥamdis describiendo un estanque en el palacio de Almanzor. 

 

Iḥsān ʿAbbās (1960). Dīwān Ibn Ḥamdis. Bayrūt: Dār Ṣādir. 
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يم كـ فَّ  م لأتْ  فإنْ  ع   النـَّس  ى م  ـم               الضـُّح  اه   3مـكُاف ـيـا ع ـنْها ظـ لَّ  نـ وْر   د ر 

Yo soy el jardín que aparezco por el mañana ornado de belleza; contempla atentamente 

mi hermosura, y hallarás explicada mi condición. 

Pues está llena la mano del céfiro desde la mañana de dirhames de luz, que contiene lo 

suficiente (para el pago). (La Fuente Alcántara, E., 1859) 

En su poema sobre la Alhambra de Granada. Dice Lorca (2008, 210) en su poema 

"Noche" de Suites (1921): 

           Total 

La mano de la brisa 

acaricia la cara del espacio 

una vez 

y otra vez 

Las estrellas entornan 

Sus párpados azules 

Una vez 

Y otra vez.  

 

Esta metáfora fue mencionada en la poesía del visir Ibn Zamarak en un poema suyo que 

estaba grabado en la Alhambra de Granada. Algunos investigadores no se dieron cuenta de que 

la poesía de Ibn Zamarak, parte de la cual se conserva aún grabado sobre los muros de la 

Alhambra hasta hoy, había sido traducida al español, antes de Lorca. Lo cierto es que la poesía 

inscrita en la Alhambra ha sido traducida al castellano y a otras lenguas, cuyo traductor más 

destacado, antes de Lorca, fue el arabista granadino Emilio La Fuente Alcántara (1825-1868), 

                                                           

3 Texto original en árabe de los versos de Ibn Zamrak grabados en los muros de la Alhambra.  

 

Muḥammad Tawfīq al-Nayfar (1997). Dīwān Ibn Zamarak al-Andalusī. Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī. 
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que publicó su libro Inscripciones árabes de Granada en 1859. 

3. El Diván del Tamarit 

En el poemario de El Diván del Tamarit vemos una clara identificación de lo humano 

con la fauna, la flora y el mundo vegetal motivos muy recurrentes en la lírica árabe clásica 

tanto en los destacables poetas de al-Ándalus como en la poesía de Lorca. El Diván es el último 

libro de poemas de Lorca publicado póstumamente en 1940, se compone de poemas de 

inspiración árabe: casidas y gacelas, en homenaje a los poetas árabes de Granada. Son en total 

veintiún poemas compuestos entre 1931 y 1935, -excepto uno-. Los poemas tratan temas 

elegíacos, como por ejemplo el del amado perdido. En cuanto a la forma se refiere, la estructura 

de las gacelas de Lorca sigue las normas de la poética árabe clásica, excepto algunas 

diferencias, que se relacionan directamente con el romance tradicional español. 

El Diván narra la muerte de un joven amado en el agua ahogado, motivo que apareció 

anteriormente en varios romances del Romancero gitano. El dualismo lorquiano 

profundamente ligado amor y muerte es el epicentro de El Diván y dicha dualidad genera 

angustia intensa y un dolor inconsolable que calan hondo las casidas y las gacelas del Diván. 

Según indica García Gómez (1954, 89-90), El escenario de los acontecimientos se sitúa en una 

huerta familiar en la ciudad de Granada que se llama jardín de Tamarit o huerta de San Vicente. 

El Diván del Tamarit representa una fase de síntesis de nuestro poeta y a través de ella 

destacan componentes de otras obras lorquianas como la del Romancero Gitano, por ejemplo. 

Con respecto al talento de los poetas árabes explica Juan Valera cuando tradujo el libro de 

Adolf Friedrich von Schack (1867-1871, 50), se preguntó: ¿Cómo en aquellos hijos del desierto 

que llevaban una vida de guerreros errantes pudo tomar asiento el arte de la poesía y alcanzar 

una perfección insospechada tanto en la exquisita elegancia del lenguaje como en las 
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complicadas y rigurosas reglas del metro? 

4. Análisis de El Diván del Tamarit 

El análisis temático de algunos poemas sacados de ambas partes del poemario 

lorquiano, gacelas y casidas, nos confirmará las ideas y afirmaciones avanzadas. Asimismo, es 

de gran interés para nosotros asentar que este poemario es un canto de amor, un modo de vida, 

una influencia mutua y una elegía. En primer lugar, lo destacaremos en las gacelas de Diván. 

4.1. Las gacelas 

A nivel de temática, las gacelas coinciden con la composición del gazal árabe y persa. 

Lorca se inspira de un poema oriental y en todas ellas el tema amoroso es central y el tema de 

la separación del poeta y el otro ser le impregna de un carácter elegíaco.  

El poeta granadino en “Gacela de la terrible presencia” utiliza una metáfora en la que 

se conjugan elementos luminosos y astronómicos con los elementos bélicos, propios de la 

poesía árabe, dice: Puedo ver el duelo de la noche herida / luchando enroscada con el mediodía. 

(Lorca 1988, p.13). Mientras tanto el poeta árabe Saʿīd ibn Chudi, dice: Inmutable en el día del 

combate/ con la muerte ciñendo mi cabeza /y tembloroso ante unos ojos bellos. (Trazegnies 

2015, 51). En cuanto al campo semántico y léxico resulta evidente el uso de vocablos bélicos 

que es también reiterado en el Romancero Gitano que toma un calibre cósmico, por ejemplo, 

en “Reyerta”. 

En la “Gacela del amor desesperado” el hablante dice: Ni la noche ni el día quieren 

venir/ para que por ti muera /y tú mueras por mí. (Lorca 1988, 15). En estos versos el poeta se 

siente aislado, esperando desesperadamente la caída de la noche para estar con su ser querido 

ya que el encuentro nocturno es el tiempo propicio para el amor secreto. En paralelo, la poetisa 
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árabe Wallāda bint al-Mustakfī, hija de Muhammad III, cuando describe la caída de la noche 

dice: 

LA NOCHE 

Cuando caiga la noche espera mi visita: la oscuridad 

es la mejor encubridora de nuestros secretos. 

Si lo que siento por ti 

coincidiera con los astros 

el sol no brillaría 

opacaría a la luna 

Y las estrellas no atravesarían el universo. (Trazegnies 2015, 25). 

 للسرّ   أكتم الليل رأيت فإنّي               زيارتي الظلام جنّ  إذا ترقبّ

بي             بالنجم يطلع لم وبالبدر       تلح لم بالشمس   كان   لو ما منك و  يسر   لم و 
4 

 

La “Gacela del amor que no se deja ver”, García Lorca transmuta Granada en luna 

reflejada en el estanque y rodeada de plantas: Solamente por oír/ la campana de la Vela/ te puse 

una corona de verbena /Granada era una luna /ahogada entre las yedras. (Del amor que no se 

deja ver, G. IV, 17). Al respecto, Candelas Newton (1992, 131) adelanta: La campana de la 

Vela reproduce el lamento del poeta árabe por haber perdido a Granada. Y la melancolía y 

nostalgia de su voz es el eco directo del secreto lírico de la ciudad, de su identidad dividida 

entre lo árabe y lo cristiano. 

En paralelo, el poeta árabe de la Alhambra Ibn Zamarak llora la pérdida de su amada 

                                                           

4 Texto original en árabe del poema de Wallāda describiendo la caída de la noche. 

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (911). Kitāb Nuzhat al-Julasāʾ fī Ashʿār al-Nisāʾ. Ṣ. 91 
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ciudad Granada, grita con dolor: 

Detente en la explanada de la Sabika y mira a tu alrededor: 

La ciudad es una dama cuyo marido es el monte. 

Está ceñida por el cinturón del río, y las flores 

sonríen como alhajas en su garganta… 

Mira las arboledas rodeadas por los arroyos: 

Son como invitados a quienes escancian las acequias… 

La Sabika es una corona sobre la frente de Granada, 

en la que querrían incrustarse los astros. 

Y la Alhambra (¡Dios vele por ella!) 

es un rubí en lo alto de esa corona. (García Gómez, E., 1985) 

 جاليها الفرد والكثيب عقيلة       بساحتها ما وانظر بالسّبيكة قف

 تراقيها في حلي   وهي أزهارها          وابتسمت النهر بوشاح تقلدّت

 سواقيها سواقيها الندامى مثل    تكنفُهُا والأنهار الدوح إلى وانظر

 تحُليّها لو الدراري درُُّ  تودُّ              مفرقها فوق تاج وللسبيكة

 يعُليها التاج ذاك فوق ياقوتة               يكلؤُها والله حمراءها فإن

 5مجاليها أبهى في الشهب جواهرُ                 مُكَّل لة لتيجان   البدور إن

El amor y la atracción que sintió nuestro poeta hacia su ciudad natal hizo que elogiara 

la Granada nazarí, esta ciudad identificada con la luna, imagen recurrente que usa el poeta, y 

que se refleja en el estanque rodeada de vegetación y flora. Para el poeta árabe o musulmán la 

vega se refiere a las plantas, y para él es la corona que el propio poeta engalana a Granada. Sin 

embargo, la imagen de coronar a Granada es distinta en la poesía de Lorca porque con este 

                                                           

5 Texto original en árabe de los versos de Ibn Zamarak tras la pérdida de Granada. 

Muḥammad Tawfīq al-Nayfar (1997). Dīwān Ibn Zamarak al-Andalusī. Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī. 
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vocablo se refiere al ser amado. Candelas Newton (1992, 132) al respecto, advierte: También, 

la campana se deja oír el dos de enero como conmemoración del aniversario de la conquista de 

la ciudad en 1492, y en esa misma fecha las jóvenes la tocan para asegurarse un novio durante 

el año entrante. La llamada esperanzada al amor de las jóvenes se une así al repique de la 

campana celebrando la victoria cristiana. De este modo el toque de la campana no sólo deja oír 

la melancolía del poeta árabe que perdió a su amada ciudad, sino también la alegría y esperanza 

alentadas por la promesa de hallar un nuevo amo/amor. La campana expresa así nostalgias del 

pasado mezcladas con esperanzas en las posibilidades futuras (…) La campana sugiere así una 

llamada hacia algo nuevo, la promesa de realización en el amor y en el arte que el joven 

hablante debió experimentar al mudarse a Granada, dejando atrás su infancia en la vega, 

mezclada de la aprensión ante lo desconocido. De estas distintas connotaciones de “campana”, 

procede la elaboración poética de la gacela. Sólo por oír esa campana, y volver así a recordar 

lo que le sugirió al oírla de niño sobre sus sueños de amor y sobre sus ambiciones poéticas, el 

hablante lleva a cabo una serie de acciones.  

La “Gacela del recuerdo de amor” es una elegía muy parecida a las composiciones 

poéticas de gazal árabes y persas. Dice Lorca: Doy pena de lirio fresco / para un corazón de 

yeso. (Lorca 1988, 23). El “jazmín” o el “lirio” elemento floral muy recurrente en la imaginaría 

lorquiana, su belleza frágil equivale a la del junco, por su eterna frescura: “jazmín mojado” 

frente a la sequedad del “yeso”. El Yeso y el jazmín aparecen otra vez juntos en Gacela I como 

los dos pilares de amor, su frescura y su solidez juntos unidos. La flora utilizada por Lorca sea 

planta o flores como: magnolia, jazmín, cactus, juncos, ramo, lirio, clavel, verbena, flores, rosa 

etc. Nos recuerda la poesía árabe y oriental, esta gacela está repleta de descripciones de los 

huertos y jardines, una idea típica de la poesía arábigo andaluza. Y el uso de la flora siempre 

es simbólico: La hierba cubre en silencio / el valle gris de tu cuerpo” (Lorca 1988, 24). En estos 

versos se identifica el cuerpo del ser amado con el valle. Es una metáfora que se palpita en la 
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poesía de los autores andalusíes. Por ejemplo, al describir los jardines, los árabes recurren al 

uso de elementos femeninos y viceversa, donde identifican a la mujer con el huerto exuberante. 

Al respecto, Dámaso Alonso llama este tipo de metáforas imágenes reversibles, en este sentido 

el ejemplo más indicado es el elogio que escribió Ibn ʿAmmār al-Muʿtamid de Sevilla donde 

dice: Porque el jardín es una mujer hermosa / que las flores han revestido /con sedas amplias 

de colores /y el roció cubre con collar de perlas. (Trazegnies 2015, 68)  

وض سنا والر  هرُهُ  كساهُ  كالح  شيا                  ز  وه را نداهُ  وق ل دهُ  و  ج 
6 

La sensualidad y belleza que despierta el cuerpo femenino se transmiten al jardín. Para 

los poetas árabes y musulmanes la imagen es inversa por ejemplo en la poesía de Ibn al-Farāwī, 

autor de El libro de los huertos, donde compara la belleza y la sensualidad de su amada a un 

jardín: 

CASTIDAD 

Aunque estaba pronta a entregarse, me abstuve de ella, 

y no obedecí la tentación que me ofrecía Satán. 

Apareció sin velo en la noche, y las tinieblas nocturnas, 

iluminadas por su rostro, también levantaron aquella vez sus velos. 

No había mirada suya en la que no hubiera incentivos 

que revolucionaban los corazones. 

Mas di fuerzas al precepto divino que condena 

la lujuria sobre las arrancadas caprichosas del corcel 

de mi pasión, para que mi instinto no se rebelase 

                                                           

6 Texto original en árabe de los versos de Ibn ʿAmmār. 
 
Ṣalāḥ Khāliṣ (1957). Dirāsah Adabiyyah Tārīkhiyyah li-Amʿa Shakhṣiyyah Siyyāsiyyah fī Tārīkh Dawlat Banī 
ʿAbbād fī Ishbīliyyah. Baghdād: Maṭbaʿat al-Hudā. 
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contra la castidad. 

Y así, pasé con ella la noche como el pequeño camello sediento 

al que el bozal impide mamar. 

Tal, un vergel, donde para uno como yo no hay 

otro provecho que el ver y el oler. 

Que no soy yo como las bestias abandonadas 

que toman los jardines como pasto. (Al-Magribi, I. S. 1978) 

 بالمطاع   فيها الشيطانُ  وما      عنها ع ف فْتُ  الو صال   وطائ عة  

ي        فبات تْ  سافرة   الليل   في ب د تْ   الق ناع   سافرة   الليل   دياج 

نْ  وما ي لها القلُوب   ف ت ن   إلى            وفيها إلا لحظة   م   د واع 

لَّكْتُ  حات   النُّه ى ف م  م  وْق ي ج  ي        ش  ي على الع فاف   في لأ  جْر  باع   ط 

ب تُّ  ب يت   بها و  عامُ  ف ي مْن عهُُ         ي ظْما السَّقْب   م  ن   الك  ضاع   م   الرَّ

وْضُ  كذاك ى        لمثلي فيه ما الرَّ و  مّ   نظر   س  نْ  وش  تاع   م   م 

ن   ولستُ  لات   السوائ م   م  ياض   فأتخذ          مُهْم  ن   الرّ  ي م   7المراع 

 

4.2. Las qasidas 

En cuanto a las qasidas de el Diván del Tamarit, a diferencia de otros poemas lorquianas 

el verso es más largo, aunque no lo suficientemente largo como en las composiciones árabes 

que también insisten en que cada verso tenga un sentido completo. Las qasidas de Diván del 

Tamarit superan los siete versos y por este motivo se puede considerarlas qasidas al estilo 

oriental. Sin embargo, cabe mencionar que las qasidas árabes pueden llegar a tener a su vez los 

                                                           

7 Texto original en árabe de los versos de Ibn Zamarak tras la pérdida de Granada. 

Al-Ḥumaydī Abī ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Abī Naṣr Futūḥ ibn ʿAbd Allāh al-Azdī (1966) Jadhwat al-Muqtabis fī 

Dhikr Wālāt al-Andalus, al-Miṣriyyah li al-Taʾlīf wa al-Tarjamah. 



LA INFLUENCIA DE LA POESÍA ÁRABE CLÁSICA EN LA POESÍA   245 

Omnia Salem 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

mil versos. En lo que se refiere a la temática de las qasidas lorquianas no concuerdan con las 

árabes, es decir, no tienen como propósito alabar o agraviar a nadie. Las qasidas de Lorca están 

presididas por el tema de la muerte, tema central para nuestro poeta, presente prácticamente en 

todas las qasidas de manera que nos recuerda de nuevo el Romancero gitano. He aquí algunos 

ejemplos. 

En la “Casida del herido por el agua”, el hablante dice: Estanques, aljibes y fuentes/ 

levantaban al aire sus espadas. (Lorca 1988, 35). Los siguientes versos del sevillano Umayyah 

ibn ʿAbd al-ʿAzīz ibn Abī al-Ṣalt conocido por el nombre de Abī al-Ṣalt de Denia ofrecen unas 

imágenes equivalentes a las lorquianas: estaba agitado por los vientos, como la espada en la 

diestra del combatiente. La metáfora empleada por los dos autores es idéntica, las aguas 

agitadas, en uno de estanques aljibes y fuentes y en otro de Nilo son comparadas con las espadas 

puntiagudas y brillantes. 

En la “Casida de las ramas” volvemos a la arboleda del Tamarit al estilo árabe con sus 

elementos descriptivos pero esta vez son simbólicos. Salta a la vista, que los conceptos 

utilizados por el poeta granadino como; aljibe, desierto, Granada…etc., estos términos crean 

en las casidas un ambiente oriental y lejano que nos hace recordar Las mil y una noches. 

En la “Casida del herido por el agua” vuelve Lorca a usar el símil de comparar el agua 

con la espada: 

QUIERO bajar al pozo, 

quiero subir los muros de Granada, 

para mirar el corazón pasado 

por el punzón oscuro de las aguas. 

El niño herido gemía 
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con una corona de escarcha. 

Estanques, aljibes y fuentes 

levantaban al aire sus espadas. (García Lorca, F. 1988) 

La idea de comparar el río o el agua a una espada no existía en la literatura española 

anterior a Lorca, y el poeta granadino la utilizó en su poesía, como hemos visto8 en los dos 

ejemplos citados anteriormente. No hay duda de que no tenemos constancia de que Lorca haya 

tomado prestada esta idea de la literatura árabe, sino que es posible que la haya inventado él, 

ya que es un poeta conocido por inventar símiles e imágenes. Esta similitud entre lo que 

escribió Lorca y la literatura árabe puede haber surgido por casualidad. Sin embargo, es 

probable que Lorca leyera la traducción del orientalista Simonet al idioma español, porque 

Lorca estaba interesado en seguir las traducciones de la poesía árabe, también declaró 

explícitamente que admiraba lo que escribían los poetas árabes y le interesaba plasmar ideas 

extrañas, de cualquier cultura, incluida la imagen del agua como una espada. 

 

Conclusiones 

Para concluir, podríamos confirmar la perseverancia de imágenes y elementos claves 

típicos de los poemas arábigo-andaluces tanto en los libros poéticos anteriores a El Diván del 

Tamarit como en el propio Diván a través de varios símiles como comparar el agua de los 

canales, manantiales y ríos con las espadas, símil presente en varios poetas árabes clásicos 

como Ibn Ḥamdis y Abū Bakr Yūsuf, y que no existía en la poesía española anterior a Lorca. 

Otro ejemplo de dicha influencia es la metáfora de “la palma de la prisa” de Ibn Zamarak. En 

                                                           

8 2. Libros poéticos anteriores a El Diván del Tamarit. p. 7  
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definitiva, hemos podido demostrar que García Lorca diseña su imaginaría poética con 

imágenes orientales inspiradas en los poetas árabes, y cuyos temas figuran continuamente en 

sus poemarios y libros poéticos. También, hemos llegado a la conclusión de que nuestro poeta 

granadino estaba consciente de las tradiciones, estructuras y costumbres ancestrales de ambas 

épocas; la islámica y preislámica y las hizo suyas. Este mundo lejano y exótico, que constituyó 

la referencia árabe musulmana u inclusive oriental, creó la base de fondo para su Diván.  

En el Diván, específicamente en las gacelas, hemos revelado la influencia los versos de 

Wallāda sobre la caída de la noche. Y se ha vuelto a ver la influencia de Ibn Zamarak justamente 

en la descripción de la caída de Granada. Mientras que Ibn ʿAmmār al describir los jardines 

recurre al uso de elementos femeninos. Por un lado, metáforas que conjugan elementos 

luminosos y astronómicos con los elementos bélicos, propios de la poesía árabe influencia de 

Saʿīd ibn Chudi. Y, por otro lado, la imagen es inversa por ejemplo en la poesía de Ibn al-

Farāwī, donde compara la belleza y la sensualidad de su amada a un jardín. Y finalmente, la 

metáfora de las aguas agitadas comparadas con las espadas empleada por Abī al-Ṣalt de Denia. 

Para Lorca, la influencia árabe formaba parte de su cultura heredada y de la cual 

creemos que era orgulloso. Sin embargo, la poesía de Lorca se construye a partir de algo más 

que un sonido, al igual que sus puntos de vista sobre la importancia de la cultura árabe en 

España. Una gacela puede verse como imágenes distintas unidas entre sí como perlas en un 

collar. Este aspecto de la forma parece estar constantemente presente en las gacelas de Lorca, 

incluso cuando se aparta de la estructura tradicional de pareados aún conserva el sentido de dos 

imágenes separadas. 

A pesar de todo, hemos podido comprobar que nuestro poeta manejaba de manera más 

que suficiente la cultura o la historia árabe. Una cultura que le era ajena pero que tuvo su 

impacto, influencia y reflejo en nuestro poeta y en su producción literaria y de manera especial 
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en el Diván del Tamarit. Su afán a lo árabe, lo exótico, su fervor al otro, aunque sea un nómada, 

un musulmán o un oriental era demasiado evidente. Hemos intentado arrojar la luz a los 

fenómenos árabes que influyeron en Lorca, tales como la brevedad del verso, el folclore, el 

miedo a la muerte, el amor imposible etc. Fenómenos que tienen su origen en la poesía andalusí, 

árabe y oriental. Sin duda, la cultura y literatura árabes dejaron huella en la cultura literaria y 

artística de los autores clásicos y modernos más relevantes de la historia de la literatura 

española. 
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