
Revista de Filología Alemana ISSN: 1133-0406

[999.7:105-124

HemeyAugustoFerrán. El LyrischesIntermezzoy

lije Heimkehren La Soledad
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UniversidaddeZaragoza

1. Estado de la cuestión

1. 1. Hemeen España

La recepciónde Reineen España,como apuntaAna Pérez’,se dio en dos
oleadas:unaen los años30, alaqueno vamosareferirnospor sercasi exclusi-
va de su obraen prosa,queconcluyeconel fin del periodoliberal; y otra en los
años50, épocaéstaen la quese centrael interésde estetrabajo.En estesegun-
do momento,los españolesvuelvensusojos a la obralírica del poetaalemán,
sobretodo alas primerascomposiciones:LyrischesIntermezzoy Fleimkehr.La
razónseencuentraen que lapoesíaespañolaestabasufriendounatremendacri-
sis, el romanticismoconservadorya estabaagotadoy losjóvenespoetasbusca-
bannuevasformasde expresión.En estecaldodecultivo favorablese sembróla
semillapoéticade Reine:

Laentradadelos versossencillos,directosy personalesdel Libro de las can-
clones dc Reineresultéen estecasodecisiva,no sólo por la influenciaconcreía
queellos ejercieron—quefue enormc~, sino por el inmensopanoramaque
abrieronalajovenpoesíaespañola.Unpanoramaquerecogíala tradiciónromán-
ticade la canciónpopularalemana,peroquetambiénseabría a la poesíadeGoet-
he y, sobre todo, a la propiatradiciónespañolade la poesíapopular (A. Pérez,
1992: 89).

En estasegundaacogidajuegan un papelfundamentallas revistascomo
mediodifusoragran escala.Así lo señalaBodoMiller:

¡ AnaPérez,«Introducción»en l-feinrich Heme.Re/ator,Madrid,Cátedra.¡992. Uno de¡os
capítulosdela Introducciónestádedicadoa «LarecepcióndeReineen España»,ibid., Pp. 81-96.
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Welche Rolle kommtdenRevuenin der Vernúttlung zu? Sie lésen dic Heme-
Inflation iii Spanien dberhaupterst nos. Erscbeintsehondic wegbereitendeSanzsche
Uberftagung von [5 Liedern im MuseoUniversal,so Uberbieten sic sicávondaan
im Abdruck weiterer Heine-Proben. Zumal der SemanarioPopular tut sicb hervoí
unter der Ágide jenes AugustoFerrán,der nicht nur Bécquerffir Seine literarisehe
Entdeekung aus MijuchuerStudientagenzu begeissem wei6 <B. Múller. 1967:270).

Nos encontramoslas siguientesrevistas: La Abeja, que fue subtitulada
RevistaCientíficayLiteraria ilustradaprincipalmenteextractadadelosbuenos
escritoresalemanes,El Correode la Moda2,La Américv,El Sábado3,La Ilus-
tración, Periódico Universal,El SemanarioPopulaty ElMuseoUniversa).En
estaúltima revistamadrileñaaparecenlas primerastraduccionespoéticassigni-
ficativasdeReinepor laplumade EulogioFlorentinoSanz,el 15 de mayode
1857.y unosañosmástarde,en 1861, las de Mariano Gil y Sanz,quese publi-
can a la vez que una seriede artículosagrupadosbajo el título genéricode
«Estudiosde LiteraturaAlemana»y firmadosporJ. FernándezMatheu.En ellos
encontramosla siguienteapreciaciónsobreReine:

Ucine ese] vate del amor y del placer, y tepresenta ofra muy diferente fase del
sentimiento poético. Brillante en sus imágenes, encantador en su estilo, voluptuo-
so en sus pensamientos, nos recuerda la galanísima fantasía de los poetas orienta-
les. Es el bardo de la Arabia trasportado al frío Septentrión; que llora por su sol y
sus placeres, y que se consuela solo en cantar ala manera de los asiáticos... Cuán-
ta dulzura cuando espresa isic] tiernamente el sentimiento erótieo!...¡Cuánta
voluptuosidad cuando declara sus mas recónditos pensamientos Pero esa dulzura
y esa voluptuosidad no nacen del éxtasis de los sentidos, sino del arrebato del
alma, del amor ala belleza ideaL por eso el ardor qne manifiesta no nos violenta,
ni desagrada, sino que nos seduce y eínbelesa... U. Fernández Matheu. 1861).

Despuésde las traduccionesde E. F. Sanz, hayun aluvión de imitaciones.
inspiracionesy traduccionesde lqs poemasde Heme5.Deentretodasellas,nos
interesanlas deAugustoFerrán

Sobre el Correo de la Moda efr J. Frutos Gómez de las Cortinas. «La formaciónliterariade
Bécquer», Revista Bibliográfica y documental, IV, 1950, pp. 77-99. En la página 91 indica J. E.
Gómez, de las Cortinas: «Desde el primer momento el Correo ~tela Moda se adscribe al movi-
miento heineano y se convierte en la más entusiasta propagadora del poeta del Intermezzo.»

Revista publicadapor Ferrán a su vuelta de Alemania y de la que nos da noticiaJulio Norn-
bela en sus ¡mj3re.siones y Recuerdos.Madrid, Tebas, 1976, p. 568: «1 ...Uerrán)destinó unaparte
de los fondos que había recibido en concepto dc anticipo a publicar unos cuantos números del ine-
vitable periódico literario, quetituló El Sábado.ydedicó principalmente a divulgar en España la
literatura alemana.»

Sobre el SemanarioPopular, cfr. Dolores Cubero, «El SemanarioPopular y sus aportacio-
nes literarias», Revisto deLiteratura,, IX, u.” 19-20, julio-diciembre, 1956,pp. 82-106. Cfr. tam-
bién Robert Pageard y O. W. Ribbans, «Heme and Byron iii the Semanario Popular (1862-
1865)», Bulletin of Hispanic5/odies,XXXIII, abril, 1956.

Claude R. Owen recoge unapormenorizada bibliografíasobre las traducciones de la obra
de Heme en los países de habla hispana: Claude R. Owen, Reine im spanischen Sprochgebier.
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1.2. AugustoFerrón6, traductore imitador de Heme

Luis Guarner7seequivocaaldecirqueFerránsiguiólospasosdeBécqueren
suinspiraciónheineana,ya queestásobradamenteprobadoquefueal revésy, si
Bécquerconocíaya al bardoalemánatravésde las traduccionesde los Lieder
que Eulogio Florentino Sanzhabíapublicadoen 1857, desdeluego el gran
empujónheineanole vino de manosde Ferrán.

Todo comienzaconel viaje queFerránhaceaMunich en 1855,enviadopor
su madreconel objetodequesedisciplinaseun pocoy aprendierala lenguaale-
mana;de estaestancianos danoticiaNombela:

Se encariñóconHeme,queporentonces,desde París,donde residía irradiaba
su genio irónico y escéptico en toda Alemania; aprendió los preciosos lieder,s,

Lsieil enriquecidos conla música de Schubert, Mendelsohn y Schumann. [.1 aspi-
raba a ser un discípulo de Heme, con quien tenía muchos puntos de contacto, y asi
habría pasado añosy añossi no le hubiera obligado a regresar aEspaña laenfer-
medad de su madre/

Ala vueltade esteviaje, en ¡859,AugustoFerránllega aEspañaimpregna-
do delapoesíadeHemey publicaEl Sábado,periódicoquesóloconocemospor
referencias~,debidoa que no se ha encontradoningún ejemplar,y en el que
Ferrán se propusodivulgar la literatura alemana,En 1860 sabemosya que
Ferránestáescribiendoalgunosde suscantarespor la noticiaquenos daNom-
belasobresu estanciacomúnen París: «Corrí al hotel,dondeencontréa Ferrán
escribiendocantares,algunosdelos cualesfiguranen su Soledad[.1» (J. Nom-
bela, 1976:597).En suscantaresFerránaúnalas expectativasqueteníasobrela
poesía,es decir, recogela tradicióndel géneropopulary o tiñe de los tintesbei-
neanosquetantoadmira.En elprólogoaLi Soledadexponeclaramentesu poé-
tica el propioFerrán:

He escrito estos versos en el estilo sencillo y espontáneo cíe las canciones
populares, las cuales he intentado imitar.

Lina Kri/ische Bibliagraphie. Míinster/Wcsrfalen, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.
1968.

Paratodo lo referente a la vida y obra de Ferrán véase ManuelaCuberoSanz.Vida y obra
de Augusto Ferrón, Madrid,C.S.í.C., 1965.

2 Luis Guarner, «Prólogo» en l-leinrich Heme, Libro je las Canciones. Madrid. Aguilar.
1960. Dice así. «Siguiendo las huellasdeBécquerotras poetas españoles reflejaron en Sus versos
la inspiración heineana, aunque empalidecida al caeren sensibilidades menos ricasque las del
sevillano poeta.» Ibid., p. 20.

Esta y muchas otras noticias, no sólo sobre Ferrán, sino también sobre toda la generación
de personajes políticos y literarios que circundaron a Bécquer, las podemos encontrar en la exten-
Sa obra de Nombela que, por estar escrita en su vejez, debe ser inteirretada con cautela. Julio
Nombela.hnpresianes y Recuerdos. Madrid, Tebas, 1976, pS67.
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Si me he separado algunas veces del carácter peculiar de este género de poe-
sías, no lo puedo atribuir más que a mi predilección porciertas canciones alema-
nas, entre ellas las de Enrique ¡-leine, que en realidad tienen alguna semejanza con
los cantares españoles (A. Ferrón. 1969: 19).

Perono sólo incorporapinceladasheineanasa su Soledady La Perezaade-
másFerránimita y traducealpoetaalemánen innumerablesocasiones.

En 1861 publicaen el MuseoUniversalsus Traduccionese imitacionesdel
poeta alemánEnrique Heme».De [862 a 1865 fué redactorde El Semanario
Popular, periódicodirigido porFlorencioJaner,y queFerrán«transformaen la
revistamásheineanade la época>~(3. F. Gómezde las Cortinas, 195(1: 93). En
1865 publica una traducciónen El Eco del País”>. En los años 1865 y 1866
Ferránfundaconlacolaboracióndel librero alcoyanoJoséMartí El Diario de
Alcoy’’: En esteDiario aparecenfirmadasporFerránvariastraduccionesy algu-
nasotrassin firma quetambiénpodríanserde él. En 1873 publicasus Cancio-
nes (Recuerdosde EnriqueReine) en La Ilustración Españolay Americana’2
Como vernos,estastraduccionese imitacionesya han sido estudiadasamplia-
mente,por lo quenosotrosnos vamosa centraren lahuellade Hemeen su pri-
mer poemarioLa Soledad.

1.3. La renovaciónde la lírica. Lopopular y lo alemán

La lírica románticaque habíaculminado en la obra de Esproncedafue
haciéndosecadavez másampulosaygrandilocuenteen susepígonos,lo queori-

En el número 46 del Museo Universal. 17 de noviembre dc 1861. Dato recogido de las
«Notas» de José Pedro Días a las Obras Completas de Augusto Ferrón, op. oir., p. 117.

Apareció conel título «Traducciones deEnrique 1-leine»en el número4 de El Eco del país,
el 27 de marzo de 1865. Es traducción del poema 87 de Dic I-leimkehr. Dato obtenido de las
«Notas»dei. P. Días.,op. ciÉ., p. 123.

Este diario fue descubierto por el equipo que ptíblica la revista anual El Gnomo, cuyo
director es Jesús Rubio, profesor de literatura dc la L’niversidad de Zaragoza. Esta revista, que se
viene publicando desde 1992, se dedica exclusivamente a Estudios Becquerianos, y Ferrón, en
tanto que uno de los mejores amigos de Bécquer. ha sido objeto de investigación en dos ocasio-
nes: Jesús Costa Fenandis y Jesús Rubio Jiménez, «Augusto Ferrón,director del Diario deAlcoy
(1865-66): Entre el radicalismo liberaly la literatura», El Gnomo.Boletín dé Estudio.s Becqueria-
nos.1, 1992, Pp. 75-102; y Jesús Rubio Jiménez, «Augusto Ferrón Forniés (Traducciones desco-
nocidas y otros textos)». El Gnomo, 2. Lii El Gnomo, 1, se proporciona un índice de autores y
obras literarias del Diario deAlcoy (1865-66). En El Gnomo. 2. se incluyen antologadas aquellas
imitaciones y traducciones de 1-leine hechas por Ferrón que hasta 1993 habían sido desconocidas.

2 Aparecieron en La Ilustración Española y Americana el 24 de enero de 1873. Dato obte-
nido de las «Notas» de ip. Díaz op. ci!., p. 123, Sobre estas Canciones y todas las traducciones e
imitaciones precedentes de Heme habta M. Cubero Sanz en el capítulo «Augusto Ferráis y Enri-
que Heme» op. ci!., pp. 169—193. 1-laceun detallado estudio comparativo y analza las similitudes
entre Heme y Ferrón.
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ginó su crisis.Parapaliarlasurgióuna«tendenciaqueparecede retroceso,pero
quees de eclecticismosano,dereconstrucciónnecesaria,atendiendoel carácter
demoledore irreflexivo de la épocaprecedente»(F. GarcíaBlanco,1891: 18).
En estacoyunturaseencuentrael jovenpoetaFerr-áncuandovaaestudiara Ale-
mania,pasandounatemporadaen Parísdonde,seguramente,oiría ya, hablarde
Hetney de su obra.Mástarde,en Alemania,tuvoqueconocery admirarlaspoe-
stasdel poetaexiliado, hastatal puntoque,en elPrólogoa La Soledad,confie-
sa que si en algun momentono sigue las pautasdel cantarespañol.no es más
quedebidoasupredilecciónpor «ciertascancionesalemanas»(A. Perrán,1969:
19>.

Comodice DoloresCubero,«AugustoFerránsentíaun verdaderoentusias-
mo por la poesíapopulary, sobretodo, por los cantaresdel pueblo,quetantas
semejanzastienencon los Liederalemanesquetanto habíaadmiradoenAlema-
rda» (D. Cubero. 1956: 93). La Soledadsuponeasí elpasodecisivoen la crea-
ción del «nuevogénero»qtte se estababuscando,el cantarliterario. Un cantar
queretornasus raícespopularesperoque,además,se impregnade poéticahei-
neana,convirtiéndoseen el precursormás directo de muchasde las rimas de
Bécquer.Gómezde las Cortinashablaen estostérminosde La Soledad:

Es la depuraciónde la gangaimpura,dela vulgaridady prosaísmode los poe-
tas neopopularistas y, al mismo tiempo, es la ponderación, la simplicidad y la
medida que faltaba en el arte incontenido de Selgas. Ferrán es el representante de
uit nuevo género (1. F. Gómez de las Cortinas, 1950: 93).

El 20 deenerode 1861,pocodespuésde laapariciónpúblicade La Soledad,
publica Bécquerun artículo a modo de extensaresefla del libro de su amigo.
Faránlo encontrótan de su agradoquelo incluyó comoprólogode su segunda
edición en 1871. En las palabrasde Bécquerreconocemossu adscripcióna la
poéticade AugustoFerrán:

1-layunapoesíainagnílteay sonora;unapoesíahijade la meditacióny delarte.
qoe se engalana con todas las pompas de la lengua, que se mueve con una caden-
ciosa majestad, habla a la imaginación,completa sus cuadros y la conduce a su
antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con st’ armonía y su hermosura.

Hayotra natural, breve, seca, que brota del almacomo una chispaeléctrica,
que hiere el sentimiento con una palabray huye, y desnuda de artificio, desemba-
razada dentro de una forma libre, despierta con una que las toca. las mil ideas que
duermen en el océano sin lbndo de la fantasía.

La primera tiene un valor dado: es la poesía de- todo el mundo.
La segunda carece de medida absoluta; adquiere las proporciones de la ima-

ginación que impresiona. Puede llamarse la poesía de los poetas.
La primera es una melodía que nace, se desarrolla, acaba y se desvanece.
La segunda es uit acorde que se arranca de un arpa, y se quedan las cuerdas

vibrando con un zumbido armonioso.
Cuando se concluye aquélla, se dobla la hoja con una suave sonrisa de satts-

facción.
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Cuando se acabaésta, se inclina la frente cargadade pensamientos sin nombre.
La una es el fruto tlivino de la unióndel arte y de la fantasía.
La otra es la centella inflamada que brota al choque del sentimiento y la

pastOW
Las poesías dc este libro pertenecen al último de los dos géneros porque son

populares, y la poesíapopular esla síntesisde la poesía)3

1 .4. AugustoFerrón, creadordel Cantar literorio’~

Fenán,ya lo hemosvisto, fue quiena mediadosde siglocomenzó«elmovi-
miento en pro de la dignificación de la poesíalírica popular». (G. Ribbans,
1955: 1 y 8). No es de extrañarqueaFerrán,decaráctercordial, campechano
y compañeroasiduodegentehumildedesdesu infancia, le interesarala poe-
sía populary centrasesu atenciónen los cantares.En el ambienteliterario
españolyasoplabaun aire popularquetomócuerpoenla coleccióndeCuai-
tosy poesíaspopularesandalucesde FernánCaballeroy que salióa la luz en
1859; peroestacolecciónno eramásque un pasoadelanteen la tradiciónde
recopilacionesdepoesíaspopularesquese remontahastalade «Don Preciso»
en l799i~ Lo másseguroes queFerránconocieraalgunade estascolecciones
y tambiénes bastanteprobablequeen Alemaniaconocieraa TomásSegarra,
personajequetambiénvivía en Múnich,dondese dedicabaa recopilarcanta-
resqueluegopublicaríaen 1862 bajoel título de Poesíaspopulares,colegidas
por don TomásSegarra,espanolno/itt>, profesorde su lenguamaternalen el
RealInstitutoel «Maximiliaenu¡n»y lector de la Universidad¿le Munique(sic)
(Baviera).

E! méritode Ferránfue no sólo hacerunarecopilaciónde ellos, sino com-
ponersuspropioscantaresoriginales,agrupadosen su granmayoríaen dospoe-
marios:La Soledadde 1 860 y Lo Perezade 1 870.

AunqueAntonio Truebaquiso adjudicarseel mérito de ser el primero en
escribircantarescon El libro delos cantares,el primeroenescribirverdaderos
cantaresy no sólo unaglosade elloscomohaceTruebaen su lib¡ito, apesardel
título, es Ferrán.Bienes vexdadqueelmérito de Tx-uebafue el de sensibilizara
los lectoresy poetascon unarenovadavía lírica. Peconi siquierafue él el pti-
merpoetaculto quese acercabaal géneropopular,puesen 1849ya habíapubli-
cado Ruiz Aguilera sus Fcos Nacionales.Y tres años anteslos Cantaresde
Campoamorya habíanvisto la luz. En una carta de Ventura Ruiz Aguilera a

Gustavo Adolfo Bécquer, «Lo Soledad (Colección de cant;,res por Augusto Ferrón y Por—
niés)» como prólogoaLa Soledad, op. cii., Pp. 9-lO.

Para todo lo referente a los..; cantares a mediados del siglo XIX en España véase María Isa-
bel de Castro García,Lapoesíadc Canlare,ven la <e quntia ini/ud del siglo XIX, Madrid, Univer-
sidad Complutense. 1987.

‘> Todo esto lo refiere mucho más detalladamente M. Cubero Sanz. op. cii., Pp. 39-67.
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ManuelMurguia,fechadaenMadridel 29 deenerode 1866y publicadaenCua-
demosde EstudiosGallegos,se indica:

Enlos Cuentos devitos ymuertosreivindica parasíTruebaJa rehabilitación
de lapoesíapopular,que, segúnéldice,aunqueparecequeno quiere decirlo, esta-
ba olvidada antes de la apariciónde su Libro delos Cantares.» «¿Qué entenderá
porpoesía popular?Porquesi entiende y Ja limita a los «cantares.»,él en su vida
ha hecho uno o se los ha guardado, habiendo sido Ferránel primero entre los
modernos que hijo un número regular de ellos, y si entiende otro género, me pare-
ce que antes que él se acordarade nacer o poco menos a la vida literaria ya había
yo publicado¡os Ecos.<ó

Así pues,la crítica haaceptadounánimementequeFerránfuerael primero
en hacerun libro de cantaresen el siglo XIX entroncandoasíconunatradición
folklórica tradicional,generalmenteanónima,que se puede rastrearhastala
EdadMedia. En La SoledadrecogeFerrán84 cantarespopularesy, acontinua-
ción, incluye 176 originales,quepasanaformarpartedelnuevogénero:el Can-
tarLiterario. ManuelaCuberohablade la repercusiónquetuvoLa Soledadenel
ambienteliterariode laépoca:

La publicaciónde La Soledad,en enerode 1861, sonócomoun aldabonazo
que despertó la afición de numerosos poetas quienes, desde entonces, se dedica-
ron con verdadero entusiasmo al cultivo del género.Apanede los cantares apare-
cidos en lasrevistas, en cuyas páginasenestos años florecieron, como en terreno
bien abonado, encontramos, a partir de 1561, gran cantidad de colecciones de can-
tares originales que en muchos casos alcanzaronnumerosas ediciones, co,no la de
Manuel Jarreto y Paniagua,Cantares y Seguidillas, que llegó a publicarsenueve
veces <M. Cubero Sanz. 1965: 80).

2. Heme y Ferrán

2.1. Reiney Ferrón, dospoéticasinconformistas

Heme, igual queharíaenEspañaañosmástardeAugustoFerrán,apostépor
unanuevamanerade hacerliteraturaen unaépoca—la Restauración—queno
invitabaa posturasnovedosasy arriesgadas.Como poetasintió quetenía que
sentarlas basesde lanueva literatura:

El caráctergeneraldc la literatura¡nodernaconsisteen queenellapredomi-
nan la individualidad y el escepticismo. Habiéndose derrumbado las autoridades,
la razónes la única luz del hombrey su conciencia su únicobáculo en el oscum la-
berinto de esta vida. El hombre se enfrenta en solitario a su Creador, cantándole

‘< José Luis Varela, «Cartas a Murgula>’, CuadernosdeEstudiosGallegos,t. XXVIiI, 1954,

pp. 297-298. Citado según, D. Cubero, p. 95.
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su canetón. Por eso, tal literaturacomienzaconcantos litúrgicos. Pero más tarde,
cuando cobre un caráctermundano, reinará en ella la mayorautoestima y la
conesencia de la propiapersonalidad. La poesía ahoraya no es objetiva, épicae
ingenua, sino subjetiva, lírica y reflexiva.

PiensaReinequeconla muertedeGoetheterminalo queéldenomina~<Perío-
do artístico»: «Dic Endschaftder «goetheschenKunstperiode»,mit welchem
Namenich diesePeriodezuerstbezeichnete,habeichjedochschonseitvielenJab-
ren vnrausgesagt»(H. Reine, 1976: 9>. Esteperíodoque englobaa clásicosy
románticossetienequever sucedidoporunaliteraturaencaminadaafomentaruna
opiniónpúblicaprogresista.Proyectoen el queUcine se sumergióplenamente.

La crítica de la épocapercibió lanovedadde Hemey ya en 1833 Varnhagen
von Enseal comentarel Buchderhederdice:

Die Ursprdnglichkeit undSclbstándigkeitdieserlyrischenErgússezeigt sich
sehon dadurch offenbar, dal3 es vor Heme in unserer Literatur nielas dieser Art
gegeben. ¡...] Ver alígemeine Charakter dieser Cedichte ist tiefstes Geftihl mit
húchster Ironie verbunden, von dem zartesten Seelengebilde bis ‘nr kecksten
Sinnlichkeit, von dem sehár(sten Cedankenreize bis Sur derbsten Willkiihr. der-
selbe Schnierz, dieselbe Lust, in alíen Gebilden abgcspiegelt, welche Leben ttnd
Welt dem Sinne des Dichters anídrúngen.”

La verdaderainnovaciónde Reineestá no enhacerpoesíapopulardesdeel
dominio de la lenguaalemanay la métrica—estoya lo habíanhechoGoethe,
Brentanoy Eichendorf—sino endistanciarsedel contenidopoéticopor medio
del humor, lograr esa visión nueva,a vecesincluso estoica,que consiguepor
mediode la ironía. Reineutiliza y recreatodoslosmotivosrománticospero se
apartade ellos introduciendoprocedimientosdisonantes:«asimetríarítmica,
introducciónde extranjerismos,acumulaciónexageradade requisitosconven-
cionales,inclusiónde elementostriviales y «prosaicos»,y, sobretodo, la ruptu-
ra de la ficción poéticapor mediode la ironíay el sarcasmo»(A. Pérez, 1992:
17). Estaposturaiconoclastaes,quizás,el rasgogenialquehacequesu obrasea
nuevay sealejedela del granmaestroGoethe.

Ya hemoshabladoen el apartado1.3. del papel fundamentalque Ferrán
desempeñaen la renovaciónde la lírica españolade mediadosdel siglo XIX,
aunqueensucasoes másun intermediariodel nuevogénero—mezcladelo ger-
manoy lo popular,realizadopor poetascultos—queunaapoteosisdel mismo.
La otragrandiferenciaconHemees la total falta de humorqueexisteen laobra
de Ferrán.Los 65 poemasdel LyrischesInterrnezzo,escritosentre1821 y 1823,

‘ Heinrieh Fleme,«Sobrela religión y filosofíaen AlemaniaU>, R11W4,pp. 84-85.Citado
segúu Berit Balzer, «Introducción»en 1-1. 1-leine, GedichieAussvahl,Madrid, Ediciones de la
Torre. p. 36.

Varnhagen, Zur GeschichtsscbreibungundLiteratur Bericl,teuncí Beurteila,,gen. Auscien
Jahrhíáhernflir wissenschaftt (clic Krítík ¡md ande reo Zeítschriftengesammnelt, según Werner
Kraft, ReinederDicliter, Mijnchen. Edition Text und Kritik. 1983,p. lO.
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y los 176 cantaresde La Soledad,publicadosen 1861, se insertan,en cuantoal
tonoy ala forma, en lacorrientedepoesíapopular.Porsu brevedady concisión
seprestanespléndidamenteala memorización,a la recitacióny al canto.Reine
admirabaestapoesíay laquisoretomarélmismoensuBuchder Lieder.Un cla-
ro testimonio de esta poética la encontramosen Dic romantischeSchuleal
hablarapropósitodeunade lascancionespopularesrecopiladaporBrentanoen
su DesKnabenWunder/,orn:

Es liegt in diesen Volksliedern ein sonderbarer Zauber. Die Kunstpoeten
wollen diese Naturerzeugnisse nachahmen in derselben Weise, wie man kúnstli-
che Mineralwasser verfertigt. Aber wenn sic auch durch chemisehen Prozeb die
Bestandteile ermittelL, so entgeht hnen doch dic Hauptsaehe, dic unzersetzbare
sympathetische Naturkraft(H. Heme, 1976: 106).

A pesarde lo que dice aquí, él no sólo intentó verter en sus versosesa
~<Naturkraft»,sino quelo consiguióy pruebade ello esquemuchosdesuspoe-
mashansido recogidosen los cancionerospopularesy se les hapuestomúsica.
La gentelos cantay recita sin sabersiquieraque pertenecena Reine.El más
famosode todoslos que se incorporaronal acerbopopular, es el número II,
«Loreley», de Die Heimkehr.Este mismo fin es el que Ferrán deseabafer-
vientementeparasu propia obra:

En cuanto a mis pobresversos, si algún día oigo salir uno solo de ellos de
entre un corrillo de alegres mujeres, acompañado por los tristes tonos de una gui-
tana, daré por cumplida toda mi ambición de gloria y habré escuchado e’ mejor
juicio critico de mis humildes composiciones (A. Ferrán,1969: 19).

Ferráncumplió su sueñoy muchosde sus cantaresy coplashanpasadoa
engrosarlas coleccionespopulareshechasposteriormente,comoes el casode
estacoplabaturra(LIII) recogidaen 1913en unacoleccióndecantaresbaturros:

Los cantares de mi tierra
Dicen verdades muy gordas.
Quese cantan en vozaíra
Paraquetodos las oigan.

Ademásdeestacopla, seiscantaresmáspasarontambiéna lacolecciónque
recogeRodríguezMarín bajoel título de CantosPopulares.Uno apareceen la
Colecciónde cantesflamencosrecopiladapor Antonio Machado~<Demófi1o».
Otro,entrelos cantarespopularesquepublicó GerónimoFortezaen 1877 enEl
MuseoBalear Es muy posiblequerastreandominuciosamentetoda las colec-
cionesde cantarespopularesnos encontrásemosconalgunosmás de Ferran.’9

Todaesta información laproporcionaM. CuberoSanz,op. ch.,p. 91, dondepuedenencon-
trarse las referencias completas.
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2.2. Elementosheineanosen La Soledad

Hemosvisto cómo,yadesdeel mismoFerrán,todala críticaha sido unáni-
me encalificar la obraoriginal deFerráncomoheineana,perosin que se haya
realizadoun cotejo sistemáticode los textos que puedasustentardicha apre-
ciación. Esteva a ser,por tanto,el objetode los siguientesapartadosqueper-
mitirá comprobarde modo concretoladimensióndedicha influencia.Nosotros
vamosa cotejarlos textos paraargumentaro, si es el caso,desmitificarestas
aserciones.

2.2.1. Elementosformales

Los elementosformalesqueReiney Ferrántienenen comúnson los de la
poesíapopular:unao variasestrofasde cuatroversosconuna estructuramuy
ponderada,a vecessimétrica,a vecesde contrapunto,queincorporaelementos
retóricoscomola repeticióna modo deestribillo, el paralelismoanafóricoy el
oxímoron. Ferrán y Heme suelen utilizar la copla o cuartetaasonantada.En
algunasocasiones,Ferránunedos otrescuartetasala manerade los trovosy en
estos casossuelerepetir el último verso de cada estrofaal principio de la
siguiente,o al menoslaúltima palabrarimada.

2.2.2. Temasy motivos

El amores el temaprincipal quetienenen comúnlospoemasdeFerrány los
de Heme.En elLyrischesIntermezzo(apartirde ahoraLI) el desengañoamoro-
soes el temapredominante,enboca,casi siempre,del yo lírico convozpropia
o bien en un papelclaramentesubjetivo. Estamisma formade expresiónes la
quese muestraen los cantaresdel madrileño.El tema del amory, en concreto,
el desengañoamorosohabíasido también uno de los temasfavoritos de los
románticos,perolo queapartaa Hemey a Ferránde lacorrienterománticaes el
sentimientode finitud de las emocioneshumanas,totalmenteopuestoal anhelo
delo infinito de, por ejemplo,un Novalis o un Espronceda.El primercantarde
desamoresel VIII:

Al darmela muerte, ingrat&’,
a ti misma te castigas,
pues tu castigo mayor
es quedarte con dos vidas.

Todas las cursivas que aparecenen los poemas transcritos son nuestras. El fin es llamarla

atención sobre palabrasclave que fundamentan la teoría expuesta.
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El cantarnos recuerdaa la canciónLXXVI de Dic Heimkehr (a partir de
ahoraDR) en laqueel poetatambiénsequejade la ingratituddela amada:

Bist du wirklich mir sofeinduich,
Bist du wirklich ganzverwandelt?
Aller Welt will ich es klagen,
Val3 du mich so schlecht behandelt.

O ihr undankbaren Lippen.
Sagt. wie kónnt ihr Schlimmes sagen
Von dem Manne, der so Iiebend
Euchgekñl3t, in sehónen Tagen?

Estetemaaparecetambiénenunacuarentenade cantares.=íEl antagonismo
entrelas emocionesdel poetay el entornoqueapareceen el poemaIII deDR:
«Mein Herz, mein l-Ierz ist traurig, ¡ Doch lustig leuchtetder Mai;>~ de Reine,
conlieva un humory un distanejainientode sí mismo que Ferrán desconoce.
Quizá es éstala diferenciafundamentalque existeentrela obrade Reiney no
sólo lade Ferrán,sino la de todossus«discípulos»españoles.

La «soledad»,que es el leitmotiv del primer poemariode Ferrán, aparece
explícitamenteporprimeravez en el cantarVI, en la primeraestrofa:

Pasé por un bosque y dije:
«aquí está la soledad.,.»,
y el eco me respondió
con voz muy ronca: «aquíestá>

Estemotivo tambiénapareceen Reine: lasoledaddelpoetafrentealasocie-
dad, un motivo muy románticoqueseavienemuybienalcarácterlírico deestos
dos poetas.Reinerecurrea él ya en el prólogodel LI: «DerRitter sitzt wieder
ganzcinsainzu Haus»;en lacanciónIX de DR: «Ruhich allein am Strand»;en
la canciónLX el poetaenamoradole dice a st, amada:~<Stehich hier unten
allein»; en el poeniaLXXXI de DR cuyo protagonistaes Don 1-lenriques,éste
se nos presentaasí: «Sitzt erganzallein daheime».

El poetaquecanta sus penases un motivo tambiénrecurrenteen ambos
escritores.El cantarXXIV de Ferrán:

No ns extrañe, compañeros,
quesiemprecan/e mis penas.

X. XIII, XVI. XVIII, XXII, XXIII. XXM XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI. XXXII, XXXIII,
XXXIV, XLI, XLII, LII, LVI, LVIII, LIX, LXI, LXIII. LXVI, LXX[X, LXXXIII, LXXXVI,
LXXXVII, LXXXIX, XC, CII, CIII, CIM CM CVII, CVIII, CXI, CXIV. CXXIII, CXXIX. CXX-
XI, CXXXIV, CXXXV,CXXXVIII, CXL, CXLIII, CL, CLII, CLIII. CLIV, CLXIV, CLXIII,
CLXXII. CLXXIII.
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porqueel mundo me ha enseñado

que las mías son las vuestras.

En DR, XXXIV, elReinepoetaconviertesuspenasen versos:

Und als cheuch meine Selimerzen geklagt,
Da habt ihrgegíihnt und nichts gesagt;
Doeh als ich sie ~.ierlich¿u Vertegebracht,
Da habt ihr mir groBe Elogeii gemacht.

Y en XLIII nos cuentacómode los lamentosdoloridossurgiránlas nuevas
canciones:

Werdet nur nicht ungeduldig,
Wennvon alten Le¿densldllngen
Manche noeh vernehmlich tónen
In den neuesten Cesangen.

El motivo del amorcomo fuego queconsumeel corazónes recurrenteen
Reine;los cuatroúltimos versosdela canciónLX del LI nos lo muestran:

Doch aus den Augen bricht cm siiBer Brezad.
Ver mir durchruckt das Herr und das Gehirne.
Wie sic mich aiisah, strcng und wunderlich.
Und doch so liebevolí. erwachte ich.

Tambiénapareceen lasegundapartede la canciónLIV de DR:

«TeurerFreunddu bist verliebí
Ilod dich willst es nieht bekennen,
(Sud ich sehe des Herz.ens GUa
Sehon durch deine Weste brennen».

En la LXXV, y en la LXX VIII:

«Sag, wo ist deirt sehónes Liebehen.
Das du cinsí so sehón hesungeíi.
Ms dic zaubernsáchtgen Flanunen
Wunderbar deinHerr durchdrungen/»

Jene Flanunen siod eriosclien,
Und mcm Herr ist kalt und trtibe,
Und dies Búchícin ist dic Urne
Mit derAsche meiner Lidie.

Es de suponerqueestemotivo lo toma Ferránde Reineporquetambiénlo
encontramosrecurrentementeen La Soledadaunquedesprovistode todo tono
irónico. Así apareceen elcantarXXXII:
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Delfuego que por tu gusto
Encendimos hacetiempo,
Lascenizas sólo quedan.
Yen el corazón las llevo.

En el XXXIII:

¿Cómoquieresqueyo queme
las prendas que me has devuelto,
st el corazón me lo has dado
tú misma cenizas hecho?

Yenel LX VIII, y en elXX y el CXXXIV.
La contraposiciónoscuridad/claridades comúna ambosescritores;como

ejemploveamosel cantarXLII de Ferrán:

En sueños te contemplaba
dentro de la oscuridad,
y cuando abriste los ojos
todo comenzó a brillar.

Todo comenzó a brillar
y entonces te llamé yo:
cerraste al puntolos ojos
y la oscuridad volvió.

El comienzodelprimerpoemadeDR utilizaestamismaantítesisparadesig-
nar tambiénestadosde ánimoopuestos:

In mcm garzu dunklesLeben
Stra hIte einst cm subes Bild;
Nun das sube Biíd erblichen,
Bm ich giinzlich nachtumhtillt.

El motivo del «sueño»es recurrenteentodalaobrade Reine.Nos lo encon-
tramosya en el prólogoa LI: «In dumpfenTrdunzenbefangen»;en estemismo
poemarioen la canciónV: «Das hab ich jtingst im Traum gesehn»;IX: «Und
trdumenseligenTraum»;X: «Erwartetsie trúumenddie Nacht»;XVI: ~<Bistdu
nicht ein Traumgebild»; XVIII: «Das weifl ich lángst. Ich sah dich ja im
Traum»,XIX, XXXIII, XLI, LII, LV, LVI, LVIII, LX y LXV En DH apareceen
las siguientescanciones:XXIII, XXVI, XLI, XLIX, LXI, LXV, LXXI, LXX-
XIII, LXXXVII. Ferrántambiénlo utiliza, como vemosenXXXIV, XLII, LIV,
LX, o enXCVII:

Al vertecercade mí.
dudo yo mismo si sueño;
sueñode noche contigo,
y creo que estoy despierto.
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Asimismo lo hallamosen CVI, CXLVII y CLVII.
ManuelaCuberorelacionaconHemeel cantarXLIV:

Tengo deudas enlatierra,
y deudas tengoenel cielo:
pagaréallácon mi alma;
ya pagoaquícon mi cuerpo.

Paraella se inspiraríaen elLiedXXXVI deDH, veamosla segundaestrofa:

Mensch, bezahle deine Sehulden,
Lang istja dic Lebensbahn,
Und du mul3t noei manchmalborgen,
Wie du es so oft getan.

Los dos poemastienencomo tema las deudas,pero como lo ve Manuela
Cuberolaperspectivaesmuy diferente:

En el cantarespañolno existe la ironía y la burladel Lied alemán.Ferrán
solamente ha aprovechado la idea que le brindaba Heme paradesarrollar cl tema
con el sentido trascendente del carácter español cuando se enfrenta con los temas
eternos--.

ManuelaCuberoSanztambiénseñalalosparecidosquehayentreel cantar
LXXIII deLa Soledady elLiedXLI de DR. Ambospoemastienenun marcado
caráctersocialy hablande unamujerpobrequelleva un niñoenlosbrazos,pero
dondeFerránesun meroespectador,Reineentraen elpoemacomoprotagonis-
ta salvandoa la mujer de la miseria.Aunqueel motivo del poemaes el mismo
en ambosautores,Ferránconstruyeun poemadesólodos estrofasquereflejaun
instante,unaescena;Reine,por el contrario,nos cuenta,duranteseis estrofas,
unahistoria quenos conmueve:es un sueñodel poetaen el que ve a la amada
sumidaenla indigencia.El poemadeFerránes,sobretodo, social,mientrasque
el de Reinees,antetodo, subjetivo. Peroen la canciónXXIX de DR encontra-
mosotra vez el motivo de la madrepobreconunahija y estavez el poematie-
neun clarocaráctersocial,el poetano es másqueun meroespectadordesdesu
ventana.Ferrántiene variospoemasmás de caráctersocial: LI, LV, LXXXIV,
LXXXV, XCV

El amorasociadoal dolor y la penaimpregnatodoesteprimerpoemariode
Reinecomoenel poemaXXII del LI: «NuremekenntmeinenSchmerz.:/Sie hat
la selbstzerrissen./Zerr¡ssenmír das Herz». Y en el LIV de DII: «Teurer
Freunddu bist verliebt,/Und dich quálenneueSch,nerzen».Ferránes víctima
del mismosentimientoen el cantarLXXIX:

22 Cfr. CuberoSanz,op. cii.. pl?
2.
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Yo no podríasufrir
tantas jatigas y penas,
st no tuviera presente
que la causaha sido ella.

Oenel CVI: «erescausademis males».
A vecesel dolor es más fuertey arrastraa lospoetashastalamuerte,como

en DH LIII: «Wáhrendich sterbevor Schmerzen».
En elcantarCVIII, porsu parte,leemos:

¡Adiós~ de muerte es la herida
queabristeen cl pecho mío:
cl puñalhieremejor
cuantomás brillantey fino.

En la canciónde DII LXXXVII se reúnencasi todoslos motivosfavoritos
de Reine:

Der Tod dasist dic ¡<Oh/e Nacht,
DasLebenist der schwtileTag.
Es dunkelt sehon, mich schláfert,
Der Tag hatmich miid gemachí.

Ubermcm Bett erhebt sich cm Baum,
Drin singt dic jungeNachtigall;
Sic singt von lauter Liebe,
Ich hóres sogar im Traum.

La oposición«noche/día»ligadaalos motivosde «vida»y «sueño»aparece
tambiénen Ferrán,en el poemaLIV: La «noche»asociadaal «sueño»aparece
en La Soledaden cuatro ocasiones:LXXIV, XCVII, CVI, CXLVII. Y la
«noche»en contraposiciónal «día»en XXXVI, XXXVII y LXV.

La noche y la oscuridadque tanto afectanal poetallegan a impregnarel
corazóndel amanteantela miradade la amada,y así tenemosla canciónLX
de DII:

Duschaust mich nicht, im Dunkeln
Steht ieh hier untenallein;
Nochwen’gcrkannstdu schauen
In mcm dunklesHerz hinein.

Negro estátambién el corazón de Ferránen su cantarCL:

Negroestá el cielo allá arriba
negros tus ojos, muy negros,
y mi corazón, morena,
como tus ojos los tengo.
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La «noche»,la «luna»y el reflejo quela lunaproyectadel poetalo encon-
tramosen DII, XX:

Still ist dic Nacht, es ruhen die Gasscn,
In dicsem Hause wohnte mcm Schatz;
Sic hat sehon lángst dic Stadt verlassen,
Doch steht nocb das Hausaul demseíben Platz.

Da steht auchcm Mensch und starrt in dic Hóhe.
Und ring dic ¡-funde, vor Schmerzensgewalt:
Mir gaut es, wenn ch 5cm AnUiz sehe-
Der Monázeígr mir ,neinecigne Ge,stal/.

Du Doppelgllnger! Du bícicherGeselle!
Was iiffst du nach mcm Liebesleid,
Das mich gegui/It aufdieser Stelle.
So manche Nacht. in alter Zeit?

En elcantarCXXVI deFerráne! escenarioyano estaciudadsinoel campo:

En unanoche deluna
fuime a Ja orjija del río,
llevando la negrapena
que siempre llevo conmigo.

La pena que ibaconmigo
tanto aumentó mi faúga,
quemc paréa contemplar
cómo lasaguascoman,

Y en las aguasque corrían
1111W ini propia re/rato,
al resplandorde la luna
pasartemblorosoypálido.

La oposición«muerte/vida»laencontramosasimismoen VIII, IX, LXXXII,
XC, CXVIII, CXXX VI, CLXVII.

El cantarCVII de Ferrán está en consonanciacon el Lied LXIII de DLI.
Ambospoemastratande la locuradel hombrequeamados vecessinsercorres-
pondido.Parallegara estaconclusiónFerránpartede la experienciapersonal e

tnduceunareglageneral,mientrasqueReinededucede la máximaqueél mis-
mo es un loco.

En el cantarCV sehacehincapiéen un lugarqueelpoetaasociacon elamor:

Cadavez quepasoy miro
el sitio donde te hablé.
volviendo al cielo los ojos
digo llorando aquífuel
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Estomismoocurreen laúltima cuartetadel poemaXVI deDR:

Dic Sonnehebtsiehnochcinmal
Leuchien voni Boden empor,
Und zeigt mirjene Srelle,
Wo ich das Liebste verlor.

El motivo deladiversióndela amadaanteel sufrimientodelpoetalo encon-
tramosen la canciónX del LI: ~<Wohlseh ich Spott, der deinenMund um-
schwebt»;en DII, LV leemos:

Ich sagte, daB meine Sede
Dir gánzlichergeben sel;
Du lachtest aus voller Kehle,
Und machteste nen Knicks dabei.

Ferrántambiénlo reproduceen sucantarCXXIX:

Te ríes cuando te digo
queerescausade mis males:
pobre mujer!, ni siquiera

a tiempo reírte sabes

Y en el CLXX.
El motivo de la ventanadesdela quemira el poetadel cantarCXLII puede

serque sea un eco de la canciónXXII de DR: «Ich will mal schaunausdem
Fenster»:

A la ventana me asomo
por ver la gente que pasa;
y por eso digo a veces
que da al mundo mi ventana.

El cantarCXLIV utiliza el motivo del «cuento»como lo haceHemeen la
segundacanciónde DR: «Em MarchenausaltenZeiten»:

Haycuentosqueno soncuentos
y que son una verdad;
escuchasi no morena,
el que te voy a contar.

«Sequisieronunahora:
no se olvidaron jamás...»
unahoraes unavida...,
es cuento, pero es verdad.

Sin dudael cantarCLVIII de Ferránse inspiraen la canciónL del DII. En
ambospoemases «la niñade los labios rojos» a quienlosdos poetasechande

121 Revista de Filo/ogía Alemana
1999,7: 105-124



JoséCubría Reiney AugustoFerrón.El LyrischesIníermezzo...

menos.En Ferránestámuerta;enla canciónde Hemeno lo sabemos,pero,en
todocaso,estáausente.El cantarde Ferránes, comosiempre,másconciso,sólo
se centraen la bocade la niñay en su muerte:

Teníalos labios rojos,
tan rojos comola grana;
labios, ¡ay! quefueronhechos
paraquealguienlos besara.

Yo undía quise...la niño
al piede un ciprés descansa:
un beso eterno la muerte
puso en sus labios degrano.

Reine,por otro lado,nos cuentaunapequeñahistoria queestáimaginando:

Mddchenmit dem roten Míindchen,
Mit den Auglein sOIS und klar,
Do tucin liebes,kleines Mádchen,
Deiner denk ich immerdar.

Lang ist heut der Winterabend.
Und ¿ch mníichtebeldir 5cm,
Bei dir sitzen, mit dir schwatzen.
lm venrauten Kummerlcin.

An dic Lippenwollt ich prcssen
Deine kleine, weil3e Hand,
Und mit Triinen sic benetzen,
Deine kleine, weil3eHand.

Ambospoemasposeenun tono melancólicounatristezavagay lejana que
loshacetodavíamáscercanosentresi.

Finalmenteveamosel cantarCLXII enel quedos amantesmueren:

Dosamontessejuraron
guardarporsiempreun secreto;
y por guardarlomejor,
dicen queambos sc murteron.

Puedeestar inspirado en la canciónXXXIII del DR:

Sic íiebtensichbeide.doehkeiner
Wollt es dem andern gestehn;
Sic saben sich anso feindtielt,
Und wollten vor Liebe vergehn.

Sic trenníen sich endlich und sahn sich
Nur nochzuweilen im Traum;
Sic waren ldngstgestorben,
Und wuBten es selber kaum.
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3. Conclusiones

Si bienes verdadquehemosrastreadomuchospuntosde contactoentrela
lírica tempranadeReiney el primerpoemariodeFerrán—tanto en elnivel for-
mal como en el temático—no podemoshablar, sin embargo,de que Augusto
Ferránseaun escritor«heineano».Ferránlogra unaescriturapropia y original,
con un aire castizo y menosrefinadodel que apareceen la poesíade Reine.
Ferránadmiróal granvatealemán,lo tradujo y lo difundió en el panoramacul-
tural españoly, enúltima instancia,tambiénincorporóensu obraalgunasnotas
conresonanciaheineana.Hemosvisto, sobretodo,el influjo formaly la influen-
cia de algunostemas—el amoren casi todassus variantes—y motivos —la
soledad,el poetacantordesus penas,el amorcomofuegoqueconsumeel cora-
zón, laoscuridadenfrentadaalaclaridad,el sueño,las deudas,elaspectosocial,
el amorasociadoal dolor, la noche,laoposiciónmuerte/vida,la diversióndela
amadaanteel sufrimientodelpoeta,la ventana,el cuentoy, la niñadelos labios
rojos—. A pesarde estasconcomitancias,La Soledadno puedecaracterizarse
comounaobrapertenecientea la «Escuelade Reine».FerránadoptadeReine
únicamentelos elementosrománticospero no paraparodiarloscomo hace,a
menudo,el poetaalemán,sinoparaintegrarlosen supoesíasin distanciarsede
ellos. Ferránno adquierelo específicamenteheineano,tan sólo asumemotivos
románticosa travésde Heme.La importanciade Ferránestáen habersembrado
condiferentessemillas—la lírica popular,el cantary losairesheineanos—una
tierraen barbechode laque naceríalanuevapoesíade mediadosdel siglo XIX
español.Tendremosqueesperara la obradeBécquerparaencontrarunapoesía
a la alturalírica del genioalemán.
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