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aESTE LIBRO atraerá y colmará a todo lector interesado desde dis-

tintas miradas tanto por la copla como por la poesía y la poética del 

arte jondo. Por una parte, habrá lectores que ya saben de los impactos 

emocionales de los palos del cante, como así se conoce a esta poesía 

lírica en el mundo de la afición, que gozarán la degustación lenta de 

estas letras resonando en la tradición flamenca. Por otra, ofrecemos este 

caudal poético al estudioso de la lírica tradicional española, que con 

esta lectura recibirá el marco y la comprensión que haga posible que 

las letras del cante flamenco sean descubiertas como uno de los cau-

ces que converge en la profunda, brillante y vibrante torrentera de la 

lírica tradicional hispana. Y, si nos situamos en la intención del autor 

de estas composiciones jondas, en el impulso afectivo que lo animaba, 

hay un tercer grupo de lectores, que es al que Ginés Jorquera se dirigía 

para ver cumplida en ellos su propia creatividad: los artistas flamencos. 

Que si acaso incorporaran estas coplas a su repertorio, se cumpliría en 

ellos lo que este autor con vocación de anónimo anhelaba: el paso de la 

potencia lírica creativa al acto artístico de cantaores y guitarristas, bai-

laoras y bailaores. Porque serán ellos quienes, al interpretar estas letras 

y placearlas, las harían vivir y estallar en sus cuerpos, con la piel como 

límite,  por los escenarios del arte jondo.

Por las orillas de toda una vida profesional,  

culminada como Secretario General  

de la Asamblea Regional de Murcia…  

al filo de madrugadas clandestinas de arte jondo  

y de días de música clásica y gran literatura,  

se desbordaba sin estrépito  

la potencia artística de Ginés Jorquera.  

Orillas por donde emanaban  

sus dibujos, su poesía y su poética.  

Tradición creativa, presente en este libro,  

que viene de muy lejos y muy hondo,  

porque ha sido forjada hispana, mixta y morena,  

desde un lejano occidente y un oriente fundadores. 

 Vena creativa tradicional española  

que se nos revela culta y popular,  

expresionista y barroca en sus mejores logros,  

sean en literatura, en música o en artes plásticas.  

Y fundida esa corriente con una vocación social 

de realismo y presencia categórica del pueblo.  

Tan arraigada en las letras  

y las artes españolas de todos los tiempos  

como ausente en la producción artística  

de otras naciones. 

Ginés Jorquera  

es el autor de las letras del arte jondo. 

Génesis García  
es la autora y coordinadora de los estudios  

que presentan y sitúan estas letras del arte jondo  

en el curso de la lírica tradicional hispana.  

www.genesisgarcia.es 
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PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y SU OBRA 
ARRAIGADA EN LA POESÍA TRADICIONAL 



CONSIDERACIONES  
ACERCA DE LOS ESTUDIOS QUE ABREN ESTE LIBRO

Las Letras del Arte Jondo de Ginés Jorquera se nos ofrecen como resultado de 
una fusión de la poesía culta con la popular. Es decir, con la misma naturaleza poética 
que toda la lírica tradicional hispana. 1 Pues bien, los dos estudios que presentan este 
libro ponen su foco en esas dos caras: de la cara popular se ocupa José Martínez, con 
gustosa preferencia; y de la culta, con afecto de buscador de tesoros cervantinos, lo 
hace José Javier León. 

Ambas caras son soporte y vehículo de la «sabiduría jonda» de Ginés Jorquera, 
tal como la nombra y titula José Martínez Hernández, la que constituye el ideario de 
la Escuela Popular de Sabiduría Superior que quiso fundar el Juan de Mairena de 
don Antonio Machado. Quien aseguraba que para buscar la sabiduría no tenemos que 
acudir a nuestra tradición filosófica, sino a «nuestro folklore, o saber vivo en el alma 
del pueblo, del que procede también la verdadera poesía. Y este es el fundamento de 
la poética jonda de Jorquera, sigue escribiendo Martínez, quien «ha sabido heredar 
y recrear la clave poética popular, honda y sabia, adscrita a los universales del senti-
miento, fondo último de la existencia que es de todos y de cada uno, capaz de condensar 
en unos cuantos versos una obra literaria o un tratado de filosofía». 

De rastrear la tradición culta se ocupa José Javier León, de esa otra cara de la 
sabiduría jonda que el profesor granadino titula «Todas las coplas, toda una vida». 

1   La poesía lírica no es culta o popular por el autor, sino por su propia naturaleza poética, métrica 
sobre todo, léxico, economía de medios para expresar sentimientos de forma certera… Así, las coplas 
recogidas en Cancioneros y Romanceros o de transmisión oral son tradicionales, porque en ellas se retroa-
limenta la creación de poeta culto con la aportación de la transmisión oral popular. La mayoría de las veces 
son anónimas, lo cual no quiere decir que hayan sido creadas por autor ágrafo, todo lo contrario: cuanta 
más depuración estilística popular más presencia de autor culto implican. Aunque la versión más depurada 
la alcance muchas veces el tiempo y la oralidad, lo que termina convirtiendo los versos en anónimos. 



XII letras del arte jondo en el curso de la lírica tradicional hispana

Cuyo primer párrafo funciona como secuencia de enlace con el siguiente estudio, 
puesto que engancha en la escuela de Juan de Mairena, tan admirada por José Martínez. 
Así, afirma José Javier León, Jorquera bascula entre los dos Machado, jugando, como 
Antonio en su poética, «con sutiles cambios de sentido sobre la pretensión de dejar la 
canción en la memoria de los hombres; al tiempo que dialoga con Manuel asintiendo 
en aquello de que «Las coplas se hacen para que sean cantadas, y, mientras tal cosa 
no suceda, quedan reducidas a meras efusiones intimistas». 

Dependencia afectiva e ideológica con el krausismo machadiano en la que todos 
se encuentran: José Javier León con Ginés Jorquera y éste con Juan de Mairena, el 
grande amigo de José Martínez. En quien la llama de su impulso afectivo por el pueblo 
y todas sus causas está viva, en afinidad con la que alumbró el sentimiento social de 
Ginés Jorquera. Es por ello que José Martínez no puede ni quiere evitar el voltear y 
lamentarse por la humillación sufrida por la poesía popular, y más la intitulada como 
«flamenca», por la causa de un saber culto, «elitista y despreciativo». 

Sin embargo, para fabricar el puente que necesitamos por el que regresar a nuestro 
hispanismo poético, hemos de precisar aquí que ese desprecio no procede en realidad 
de la tradición cultural española, sino de la cultura ilustrada. Cuya identidad con todo 
saber se produce porque la práctica totalidad de las instituciones académicas nacieron 
en España con la Ilustración, movimiento activista que, al mismo tiempo que aborrecía 
el aplebeyamiento popular de la aristocracia española, arrinconaba las instituciones 
y universidades y literatura y filosofía y escuelas de economía hispanas. Las que, 
por provenir de los Siglos de Oro de los Austrias, fueron acusadas de tenebrismo y 
oscurantismo. La misma Academia Ilustrada, la que tantos logros tuvo para la cultura 
española en otros campos del saber científico, fue la que se mostraba «rigurosa, elitista 
y despreciativa» ante lo popular y lo culto de la literatura española, a la que hubiera 
querido también borrar de nuestra tradición cultural. 2 

Aquel desdén ilustrado por lo popular empezó a mitigarse a partir del Romanti-
cismo en general y del alemán en particular, romántico por antonomasia y por activista 
antinapoleónico. Que bien agradecía a España haber sido el mayor ariete popular 
contra Bonaparte, cuyo imperio se extendía civilizador bajo bandera ilustrada. Acti-
vismo poético herderiano que, al ser buscador del Volksgeist propio de cada nación, 
nos explica también por qué la reivindicación de la tradición nacional española se 
escribiera europea y romántica antes que española y postromántica: 

2   Guerra cultural contra la tradición que crecía en el enfrentamiento bélico entre borbónicos 
y austracistas por la Corona española. Vencidos los Austrias, había que olvidar su herencia cultural, 
despreciada por su mestizaje y oscura contaminación étnica. Después, los Borbones se españolizarían 
contra los constitucionalistas liberales españoles, herederos de la Ilustración, hasta llegar a tener nada 
menos que una «reina castiza». 



XIIIconsideraciones acerca de los estudios que abren este libro

«Y si recuperamos nuestra tradición cultural», escribe José Martínez, «fue por 
obra de románticos europeos, particularmente alemanes. Heine, Goethe y Schiller, en 
Inglaterra Lord Byron y Campbell y en Francia Victor Hugo o Alfred de Musset… 
Ellos trazaron el camino que después habrían de seguir en España Cecilia Böhl de 
Faber, Augusto Ferrán o Gustavo Adolfo Bécquer, que acuñan verdaderos manifiestos 
antiilustrados en la defensa de la menospreciada poesía, cantos y bailes y lenguajes 
de raíz popular hispana». 

Tardío romanticismo español del siglo xix que empezó a respetar la sabiduría 
popular y cuya primera mano fue la de Agustín Durán, 3 seguido de sus afines krau-
sistas. Ellos condujeron a los Machado, y a todos los que les sucedieron en la empresa 
reivindicativa de lo popular nacional, hasta la fuente de la tradición hispana en la que 
saciaba su «sed» Juan de Mairena. 4 

Por ello, para situar bien la raíz culta de este libro, hemos tenido que puentear el 
impostado poético de la Ilustración, para reencontrarnos con esa tradición medieval 
española a la que se refiere José Martínez, aquella «poesía oral, cantada y juglaresca, 
que corría de boca en boca como experiencia personal y común, individual y anónima». 
Tradición que entronca lo juglaresco de calles y plazas con todo el mordiente jácaro de 
nuestra literatura bajomedieval, renacentista y barroca, que cuaja como «la de los Siglos 
de Oro». Tradición culta hispana que no sólo nunca despreció lo popular, sino que de 
su fuerza se nutría y con ella se salvaba en muchas ocasiones. Una poesía magnífica 
y sin parangón, que lo fue precisamente porque tocaba el cielo con las manos untadas 
del fango del pícaro suelo que le servía de levadura. Y en las páginas de cuyos autores, 
la mayoría conversos, se escribió la gloria de nuestra literatura. Poesía culta española 
que tanto se crecía y miraba, no ya sólo en la colectiva y popular, sino incluso en la 
canalla marginalidad individualizada de guitones, 5 jácaros y hampones. 

Pues esa es la sabiduría culta que vive en esta obra de Ginés Jorquera, la que le 
llegó, desde nuestro Barroco, «nutrida de lírica popular española, especialmente anda-

3   Oportuno recordar aquí que Antonio y Manuel Machado aprendieron a leer en la Colección de 
romances antiguos recopilados «por su buen tío» Agustín Durán (1789-1862), el primero en percibir que 
de Alemania procedía «la nueva tendencia —el romanticismo antiilustrado— que llegaba hasta tierra 
hispana». El Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del antiguo 
teatro español, de 1828, es el documento más antiguo para una nueva mirada sobre nuestra literatura culta 
y popular, juzgada como manifestación del espíritu romántico del pueblo español. Bajo la influencia de 
Durán nos encontraremos a Estébanez Calderón buscando «romances o corridos» en la Triana gitana de 
1831. E incluso el fervor romancero de Federico García Lorca.

4   José Martínez enumera Colecciones, desde la de Don Preciso, de finales del siglo xviii, y desde La 
soledad de Ferrán y la obra de «Demófilo», Balmaseda, Rodríguez Marín y Manuel Machado, pasando 
por la admiración de tantos y tantos poetas…, hasta volver a coplas de autor y, de nuevo, a recopilaciones 
y estudios que relacionan la poesía flamenca con la lírica popular. 

5   Arcaísmo español de donde procede la palabra «gitano».
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luza». Así, la tradición culta que anida en esta obra no es la ilustrada, como bien veréis 
que dice José Martínez, sino la española, como bien oiréis a través de ella a Cervantes 
y a Quevedo, según los convoca a su estudio José Javier León. Quien la rastrea, con 
algunos dichosos hallazgos cervantinos, «los menos evidentes», desde luego. Porque 
la evidencia de los quevedescos es obvia, dado que el componente trágico existencial 
de don Francisco se aviene con el drama de lo jondo y, por ello, salta a la vista en las 
casi paráfrasis de Ginés Jorquera por siguiriyas:

Se quebraron los puntales
que mi casa sostenían.
Cosita ya no terelo 
que pueda decir que es mía. 

Mientras que las referencias cervantinas están más escondidas, serpentean por 
terrenos más sutiles en la conceptualización poética de Jorquera. Y es en esta tarea en 
la que, sin pensarlo ni preverlo, José Javier León me devuelve el encuentro permanente 
entre Ginés Jorquera y su pasión por Cervantes y Quijote, encuentro que vive en mi 
memoria poética y mi memoria biográfica. 6 

José Javier León aprecia que «tal vez lo más original del corpus poético jondo de 
Ginés Jorquera sea la filiación expresa con fuentes de naturaleza culta». Fuentes que 
están por todo el poemario, aunque «Jorquera revela expresamente las que provienen 
de dos de los clásicos castellanos más canónicos, Cervantes y Quevedo, develando 
uno de los procedimientos básicos de la factura de la copla popular, en la que el ori-
gen culto llega a olvidarse por una preceptiva de canto rodado». Y así, rodando los 
siglos, nos encontramos con Sancho en esa «misericordia de vino», por mendicantes 
soleares gitanas:

Abrasaíto de sed,
de puerta en puerta mendigo,
y nadie tiene pa mí
misericordia de vino.

Así mismo, destaca José Javier León la raíz culta de la épica comarcal, que en 
Jorquera es levantina y minera, como lo es de propia nación donde quiera que sea. 
Porque «… ¿qué épica, de Uruk a Sierra Morena y de Micenas y Tirinto a Tlapehuala, 
no ha brotado del suelo amarillo y árido del terruño?».

Finalmente, quiero anotar que también en la épica lírica bíblica de religión, y en la 
poética de los marginados sociales de redención, encontraremos ese puente de lo culto 

6   De tantos viajes y lecturas compartidos por las rutas de Quevedo y de Cervantes, de paradas en 
lugares emblemáticos, de correspondientes lecturas de capítulos sobre La Mancha solana: Argamasilla 
de Alba, Ruidera, Molino de Batanes, Cueva de Montesinos, Puerto Lápice, El Toboso… 
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a lo popular de ida y vuelta, fabricado con versos jondos. Puente que José Martínez, 
José Javier León y yo misma hemos transitado, antes de presentarlo a estudiosos y 
lectores, cantaores y aficionados y artistas plásticos… Que tendrán su palabra y la 
última sobre esta «sabiduría jonda» de Ginés Jorquera. La que, por muy alto que piense 
en cielos, siempre pisa la tierra. La que bebe en el abrevadero de nuestra lírica, culta 
y popular. Siempre emocionando con palabras de nuestras lenguas hispanas, gitanas e 
indianas: las que ponen forma métrica y expresión flamenca a la sustancia de nuestro 
pensamiento poético tradicional.

Génesis García
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aESTE LIBRO atraerá y colmará a todo lector interesado desde dis-

tintas miradas tanto por la copla como por la poesía y la poética del 

arte jondo. Por una parte, habrá lectores que ya saben de los impactos 

emocionales de los palos del cante, como así se conoce a esta poesía 

lírica en el mundo de la afición, que gozarán la degustación lenta de 

estas letras resonando en la tradición flamenca. Por otra, ofrecemos este 

caudal poético al estudioso de la lírica tradicional española, que con 

esta lectura recibirá el marco y la comprensión que haga posible que 

las letras del cante flamenco sean descubiertas como uno de los cau-

ces que converge en la profunda, brillante y vibrante torrentera de la 

lírica tradicional hispana. Y, si nos situamos en la intención del autor 

de estas composiciones jondas, en el impulso afectivo que lo animaba, 

hay un tercer grupo de lectores, que es al que Ginés Jorquera se dirigía 

para ver cumplida en ellos su propia creatividad: los artistas flamencos. 

Que si acaso incorporaran estas coplas a su repertorio, se cumpliría en 

ellos lo que este autor con vocación de anónimo anhelaba: el paso de la 

potencia lírica creativa al acto artístico de cantaores y guitarristas, bai-

laoras y bailaores. Porque serán ellos quienes, al interpretar estas letras 

y placearlas, las harían vivir y estallar en sus cuerpos, con la piel como 

límite,  por los escenarios del arte jondo.

Por las orillas de toda una vida profesional,  

culminada como Secretario General  

de la Asamblea Regional de Murcia…  

al filo de madrugadas clandestinas de arte jondo  

y de días de música clásica y gran literatura,  

se desbordaba sin estrépito  

la potencia artística de Ginés Jorquera.  

Orillas por donde emanaban  

sus dibujos, su poesía y su poética.  

Tradición creativa, presente en este libro,  

que viene de muy lejos y muy hondo,  

porque ha sido forjada hispana, mixta y morena,  

desde un lejano occidente y un oriente fundadores. 

 Vena creativa tradicional española  

que se nos revela culta y popular,  

expresionista y barroca en sus mejores logros,  

sean en literatura, en música o en artes plásticas.  

Y fundida esa corriente con una vocación social 

de realismo y presencia categórica del pueblo.  

Tan arraigada en las letras  

y las artes españolas de todos los tiempos  

como ausente en la producción artística  

de otras naciones. 

Ginés Jorquera  

es el autor de las letras del arte jondo. 

Génesis García  
es la autora y coordinadora de los estudios  

que presentan y sitúan estas letras del arte jondo  

en el curso de la lírica tradicional hispana.  
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