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Resumen 

Esta investigación pretende analizar cómo influía la Ley Fraga en la evolución de la recepción de la 

obra y figura de García Lorca en la prensa española. Mediante un análisis comparativo de diversas 

publicaciones en la prensa madrileña de diversos momentos históricos analizamos la influencia 

concreta de la Ley en la prensa y en la recepción de este poeta magnífico específicamente. Objeto 

de comparación son las publicaciones en los tres años anteriores y tres años posteriores a la Ley 

Fraga, y dos periodos de análisis adicionales que nos permiten establecer la influencia de la Ley 

Fraga a larga distancia. Mediante un acercamiento transdisciplinario con un enfoque histórico, 

podemos establecer cuál era exactamente la influencia de la Ley Fraga en la evolución de la 

recepción de la obra y figura del famoso escritor granadino, el cual está recibido con tanto aprecio 

en la sociedad española de la contemporaneidad. 
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1. Introducción 

1.1. Propuesta de investigación 

Hoy en día, no existe ningún curso introductorio de la literatura española que no menciona el 

nombre del famoso escritor granadino Federico García Lorca (1898-1936). Sus contribuciones al 

mundo literario español son de un valor imprescindible, y es en su obra que encontramos algunos de 

los libros más importantes de la literatura española. Sin embargo, su obra no siempre ha sido 

recibida con tanto aprecio como en la actualidad. Era ya al inicio de la Guerra Civil española 

(1936-1939) que la desgraciada muerte de García Lorca presentó la prueba de que no había espacio 

para esta figura extraordinaria en el régimen de Franco (1939-1975). Sucesivamente, en 1938, bajo 

la censura totalitaria de la Ley Súñer, las publicaciones de y sobre García Lorca eran prohibidas. 

Más tarde, en el desarrollo hacia la ‘’dictablanda ’’, se publicaron la Ley Fraga y la Constitución, 1

las cuales marcaron cambios oficiales de la censura y facilitaron la recuperación de Federico García 

Lorca en la sociedad española. 

 En esta investigación pretendemos analizar cómo influía la censura franquista  en la 2

evolución de la recepción de la obra y figura de Federico García Lorca  en la sociedad española. 3

Usamos la prensa española, ‘’un exponente de la realidad cotidiana’’ (Delgado Idarreta 231), como 

punto de referencia para la sociedad española, lo cual nos permite delimitar la investigación a una 

escala realizable. Para posibilitar la investigación de la influencia de la censura franquista en la 

 El término ‘’dictablanda’’, usado por Pérez-Sánchez en su artículo Franco’s Spain, Queer Nation?, hace 1

referencia al tardo franquismo, y era el resultado de un proceso de desarrollo continuo desde la dictadura de 
la posguerra inmediata hacia un régimen menos duro en las últimas décadas del franquismo.

 Usamos la definición de censura usado por Abellán en su artículo Censura y autocensura: ‘’el conjunto de 2

actuaciones del Estado . . . capaces de imponer a un manuscrito o a las galeradas de la obra de un 
escritor . . . supresiones o modificaciones de todo género, contra la voluntad . . . del autor’’. Es digno de 
mención que esta investigación trata exclusivamente de la censura por parte del Estado, y no de la 
autocensura. Si bien es cierto que la autocensura presenta un tema de investigación muy interesante y 
relevante, pero es muy complicado realizar una investigación sobre un fenómeno tan oculto e inmensurable. 
(Para más información y estadísticas de la autocensura, véase Abellán, ‘’Censura y Autocensura’’).

 Elegimos el famoso escritor granadino Federico García Lorca, asesinado por el régimen, como objeto de 3

estudio, ya que se presenta como figura histórica perfecta para esta investigación. Para más información 
sobre la vida y la obra del gran poeta Federico García Lorca, véase la biografía extensa de Gibson.
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prensa española nos fijamos exclusivamente en la influencia de la Ley Fraga. Mantendremos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influía la Ley Fraga en la evolución de la recepción de 

la obra y figura de Federico García Lorca en la prensa española? 

 Empleamos el método analítico comparativo, desde un enfoque transhistórico, para llevar a 

cabo la investigación. Desde el contexto histórico-político de la prensa española, comparamos 

diversas publicaciones periodísticas anteriores y posteriores a la Ley Fraga, mediante el análisis de 

los sustantivos, verbos y adjetivos de valoración usados para describir la obra y figura de Federico 

García Lorca. 

 Lanzamos la siguiente hipótesis: la Ley Fraga tuvo una influencia importante en la prensa 

española, la cual debería ser notable en la recepción de la obra y figura de García Lorca, mediante el 

incremento del uso de sustantivos, adjetivos y verbos de valoración para describir su obra y figura, 

y el incremento de la cantidad total de publicaciones en las que aparezcan. 

1.2 Presentación del corpus 

Investigamos la cuestión a partir de una comparación entre ocho artículos de los tres años anteriores 

a la Ley Fraga (18/03/1963 - 18/03/1966), y ocho artículos de los tres años posteriores a la misma 

Ley (18/03/1966 - 18/03/1969). Para establecer la influencia de larga distancia de la Ley, 

ampliamos la investigación con una comparación adicional de dos artículos publicados diez años 

anteriores a la Ley Fraga (18/03/1955 - 18/03/1956) y dos publicaciones diez años posteriores a la 

misma Ley (18/03/1975 - 18/03/1976). 

 Nos especificamos en la prensa madrileña, tomando Madrid como representante de la 

sociedad española, por su posición central dentro de España. Además, la censura previa (abolida en 

1966 por la Ley Fraga y por lo cual fundamental en el análisis de su influencia) hacia el año 1965 

solamente se ejercitaba en Barcelona y Madrid (Chulía 215), lo cual justifica la elección de la 

capital española como punto de referencia. Los artículos que comparamos vienen por gran parte de 
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la Hoja oficial del lunes, un periódico editado por la Asociación de la Prensa de Madrid . También 4

incluimos en la investigación artículos provenientes de la revista musical Ritmo, para cubrir así el 

campo entero de la prensa madrileña . Los dos periódicos que analizamos son de centro-izquierda, 5

para investigar así la prensa del lado que se vio afectado por la censura, y no la prensa del lado que 

la ejercitaba. 

1.3 Estado de la cuestión 

Existen varios estudios que nos proveen con información interesante para esta investigación. Hay 

que, sin embargo, cuestionar siempre la fiabilidad y la completitud de las obras de y sobre García 

Lorca. Como expresa Eisenberg muy acertadamente, ‘’hace cincuenta años que los estudios están 

basados en el acceso parcial de los textos [lorquianos], hace cincuenta años que se publican obras 

supuestamente completas que en verdad no lo eran. ’’ Argumenta que tenemos que tomar en 6

consideración que nadie podrá decir algo de García Lorca que no sea provisional, mientras que no 

tengamos el acceso total a su obra. Este consejo tiene un papel importante a lo largo de esta 

investigación, ya que nos avisa tener siempre una actitud crítica hacia las fuentes primarias y 

secundarias de García Lorca .  7

 Gómez Aparicio, el director de la Asociación de Prensa de Madrid entre 1961 y 1967, colaboró en la 4

elaboración de la Nueva Ley de Prensa. Para más información sobre la historia de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, véase ‘’Historia de la APM’’.

 No incluimos en esta investigación las publicaciones del periódico Mundo Obrero: Órgano del Comité Central 5

del Partido Comunista de España, ya que hay una sola edición que menciona Federico García Lorca en los 
momentos históricos que pretendemos comparar.

 En 1953, Franco autorizó la publicación de Obras Completas de Federico García Lorca, sin embargo, la 6

versión era lejos de ser completa. Censuraron o cambiaron grandes partes de los textos e incluso faltaban 
obras enteras (Delgado 181-2).

 Por esta misma razón, no incluimos en esta investigación el libro García Lorca, ASESINADO: toda la verdad 7

de José Luis Vila-San-Juan, publicado en 1975. Este libro presentó una versión más conciliadora y 
despolitizada del asesinato, y ganó un premio significativo: Espejo de España. Los jueces eran 
exclusivamente conservativos, y uno de ellos se llamaba Manuel Fraga Iribarne, lo cual nos permite 
preguntarnos hasta qué punto se presenta ‘’toda la verdad’’ del asesinato. (Delgado 183)
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 El aspecto más importante del punto de partida es que la censura franquista influía 

profundamente en la recepción de la obra y figura de García Lorca . Sabemos que su obra sufrió la 8

censura absoluta en la posguerra inmediata, siendo el mero nombre del gran poeta suficiente razón 

para rechazar la publicación de sus obras (Abellán, ‘’Censura y autocensura.’’). Wahnón, quien nos 

provee de una investigación específicamente sobre la recepción de García Lorca en la prensa, 

destaca que el poeta granadino era ‘’uno de los grandes ausentes [en las revistas de los años 

cuarenta]’’ (420).  Delgado confirma que no había espacio para la obra de García Lorca en el 

franquismo, nombrando como consecuencia que asignaron su obra a los áreas de montajes pequeños 

de teatros desconocidos (182). Sabemos, por lo cual, que había una censura absoluta de su obra  y 9

figura en la posguerra inmediata.  

 Respecto a la evolución de la recepción de la obra y figura de García Lorca, Wahnón marca 

el año 1950 como ‘’el punto de partida de la recuperación de García Lorca para la cultura española’’ 

(411). Tomando en consideración los resultados de los estudios existentes, entramos en la 

investigación con el siguiente punto de partida: la censura franquista influía en la prensa española, y 

por lo cual en la recepción de la obra y figura de García Lorca. Sin embargo, la influencia 

disminuyó en el paso del tiempo, lo cual facilitó la recuperación de García Lorca en la sociedad 

española. Suponemos que la suavización de la legislación por parte de Fraga tuvo un impacto 

importante en la evolución de la recepción de García Lorca en la prensa española. 

 Hay, naturalmente, otras influencias importantes en la ocultación de la obra y figura de García Lorca, las 8

cuales no tomamos en consideración en esta investigación, para delimitar y posibilitar un análisis eficaz y 
acertado. Para más información sobre la influencia de la familia de García Lorca, véase Eisenberg; Mate 
(citado en Delgado 195-6); Reverte.

 Un caso ejemplar es el de Sonetos del amor oscuro, los cuales se publicaron por la primera vez en España en 9

1984, en una edición del periódico ABC, bajo el nombre censurado Sonetos de amor (véase García Lorca, 
‘’Lorca: sonetos.’’). En la misma edición del famoso periódico madrileño Lázaro Carreter escribe una 
introducción prometedora sino irónica, exclamando que ‘’el territorio lorquiano incógnito se hace más 
pequeño, en la misma medida en que crecen los fundamentos de nuestra admiración’’ (3). Si bien es cierto 
que por fin se publicaron en España los once sonetos anteriormente desconocidos por el público, sin 
embargo, los publicaron bajo un título censurado, manteniendo así ‘’el territorio lorquiano incógnito’’ que 
justamente pretenden empequeñecer. Para más información sobre la historia de los Sonetos del amor oscuro, 
véase Neruda (citado en Eisenberg); Reverte.
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 Lo que distingue esta investigación es que, en lugar de hablar sobre la presencia (o mejor 

dicho, ausencia) de Federico García Lorca en la época del franquismo, tiene como objetivo analizar 

con más profundidad cómo aparece dicho escritor. Investigamos cómo influyó precisamente la Ley 

Fraga en la recepción de la obra y figura de Federico García Lorca en la prensa franquista. Con este 

acercamiento transdisciplinario, pretendemos realizar una investigación -la cual según Sevillano 

Calero tanto hace falta - que se ocupa con ‘’las relaciones entre sociedad y política desde una 10

dimensión histórica’’ (15) Encontramos, además, muy pocos estudios en torno a la influencia de la 

Ley Fraga en la recepción de este autor y su obra específicamente, una falta que pretendemos 

empequeñecer con esta investigación. 

 Sevillano Calero hizo referencia a esta ausencia notable ya en el año 1998, lo cual significa que desde 10

aquel momento se han publicado muchas más investigaciones sobre el asunto. Sin embargo, se puede 
defender que siguen haciendo falta investigaciones así, ya que todavía son muy pocas las que se acercan con 
tanta profundidad, usando este método y énfasis específicamente.
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2. Contexto histórico-político  

2.1 La evolución de la prensa española 

La evolución de la prensa española se caracteriza fundamentalmente por cuatro leyes, las cuales 

marcan puntos de cambio importantes en las publicaciones periodísticas. La legislación de la prensa 

española se basa en la Ley de Imprenta del 26 de julio de 1883 (Delgado Idarreta 229). En esta Ley, 

publicado bajo el ministerio de Sagasta, se establece que ‘’todos los españoles tenían derecho a 

emitir libremente sus ideas y opiniones ya fueran de palabra o por escrito y valiéndose de la 

imprenta o de otro medio semejante’’ (citado en Rúas-Araújo 97). Es decir, los ciudadanos 

españoles disponían de la libertad de expresión y del derecho a la información. 

 El inicio de la época del franquismo marcó un cambio radical en el mundo periodístico 

español. Tuvo lugar ‘’un logrado intento de totalitarización de la cultura’’ en el que silenciaron a los 

escritores no favorecidos por el régimen y controlaron rigurosamente cualquier publicación 

(Abellán, ‘’Censura y autocensura’’). Esta época de censura absoluta se caracteriza por la Ley de 

Prensa del 22 de abril de 1938, suministrada por el ministro Súñer (Delgado Idarreta 229). La 

censura tenía poder absoluto, revisando las reediciones y controlando tanto los textos destinados a 

prensa y radio como los espectáculos en el teatro y el cine (Abellán, ‘’Fenómeno censorio’’). 

 Los años sesenta se caracterizaban por un desarrollo económico y una modernización de la 

sociedad española (García de Cortázar). Tras diversas demandas para cambiar la antigua Ley , 11

entró en vigor la nueva Ley de Prensa e Imprenta el 18 de marzo de 1966, bajo el ministerio de 

Fraga (‘’Ley 14/1966’’). Esta nueva Ley se basó por gran parte en los fundamentos de la Ley 

Sagasta, aunque era mucho menos liberal  (Chulía 213). Si bien es cierto que la Nueva ley de 12

Prensa ‘’permitió un cierto margen de libertad a periódicos y periodistas, pero no es menos cierto 

 Había varias demandas de gran repercusión e importancia a lo largo de los años que precedían a la 11

aprobación de la Ley Fraga. Entre ellos, destacamos una carta a Franco de los Obispos Metropolitanos en la 
que pidieron el levantamiento de la Ley Súñer. Esta carta tuvo un gran impacto, por el susto que le daba a 
Franco la idea de un enfrentamiento con la Iglesia (Chulía 207).

 Fraga consideró excesivas las concesiones a la libertad de expresión de la Ley Sagasta (Rúas-Araújo 97).12



Boelm !10

que reservó para el Estado una serie de herramientas para regular a su antojo el trabajo informativo’’ 

(Davara Torrego 132). Es decir, la Ley Fraga de 1966 no ofreció una libertad de expresión total, 

pero por lo menos supuso ‘’una ligera apertura en el régimen’’ (Delgado Idarreta 229). Como 

concluyó el escritor Miguel Delibes muy acertadamente: ‘’antes te obligaban a escribir lo que no 

sentías, ahora se confirman con prohibirte que escribas lo que sientes, algo hemos ganado’’ (citado 

en Delgado Idarreta 228). 

 La verdadera libertad de expresión, como antiguamente establecida por el ministro Sagasta, 

se estableció el 1 de abril de 1977, con un Real Decreto que indicó que ‘’la libertad de expresión y 

el derecho a la difusión de informaciones por medio de impresos gráficos o sonoros no tendrá más 

limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general’’ (Rúas-Araújo 

96). Con la promulgación de la Constitución Española de 1978, se recuperó, por fin, la libertad de 

expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos españoles (Davara Torrego 145). 

2.2 El funcionamiento y los efectos de la Ley Fraga 

Profundizamos ahora en la Ley Fraga para establecer cuál era precisamente su funcionamiento, y 

qué efectos conllevó en la prensa española. El 19 de marzo de 1966 se vio la publicación del 

Boletín Oficial del Estado, en el cual se presentó la nueva Ley bajo el título Ley 14/1966, de 18 de 

marzo, de Prensa e Imprenta. Según el preámbulo ‘’[la] libertad de expresión, libertad de Empresa 

y libre designación de Director son postulados fundamentales’’ (‘’Ley 14/1966’’, preámbulo, 3310), 

sugiriendo que la Ley tendría un funcionamiento liberador para la prensa. Sin embargo, como 

establecimos con anterioridad, es cierto que la Ley Fraga ‘’produjo una cierta apertura’’ (Delgado 

Idarreta 229) en el régimen, pero el franquismo siguió teniendo repercusiones fuertes en la 

legislación de la prensa. Y como concluye Dueñas en su libro sobre la Ley Fraga, no se puede 

compaginar dictadura con libertad (citado en Rúas-Araújo 102). Esto lo vemos reflejado cuando 

leemos la legislación críticamente.  
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 El primer artículo, sobre la libertad de expresión (‘’Ley 14/1966’’, art. 1, 3310), se 

contrapone ya en el artículo sucesivo, llamado Extensión del derecho (‘’Ley 14/1966’’, art. 2, 

3310), en el cual se declara que la libertad de expresión se ve limitada por una lista tan larga que 

apenas puede hablarse de una libertad verdadera (véase también Delgado Idarreta 227). En torno al 

segundo postulado, de la libertad de Empresa, se declara que ‘’toda persona natural de nacionalidad 

española y residente en España que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos, podrá libremente constituir o participar en Empresas que tengan por objeto la edición de 

impresos periódicos.’’ (‘’Ley 14/1966’’, art. 16, 3311). Es decir, esta declaración sugiere que 

cualquier persona de nacionalidad española que tenga residencia en España podrá participar en una 

Empresa periodística. La libre designación de Director, el tercer postulado fundamental de la Ley 

Fraga, sugiere que aplica lo mismo para la elección de los Directores de las Empresas, declarando 

que ‘’el Director será designado libremente por la Empresa periodística entre las personas que 

reúnan los requisitos exigidos en esta Ley’’ (‘’Ley 14/1966’’, art. 40, 3313). Sin embargo, si 

seguimos leyendo la legislación, encontramos que aquí tampoco se puede hablar de una libertad 

total. En el capitulo V encontramos que la libertad de Empresa y la libre designación de Director 

están sujetas a un control riguroso por parte del Estado: 

 Un Estatuto de la profesión periodística, aprobado por Decreto, regulará los requisitos para 

 el ejercicio de tal actividad, determinando los principios generales a que debe subordinarse 

 y, entre ellos, el de profesionalidad, previa inscripción en el Registro Oficial, con fijación de 

 los derechos y deberes del periodista y especialmente del Director de todo medio   

 informativo. (‘’Ley 14/1966’’, art. 33, 3312) 

En el mismo capítulo, especifican escrupulosamente qué requisitos debe cumplir un director, 

seguido por una larga lista de las limitaciones, describiendo quién no podría ejercer el cargo (‘’Ley 

14/1966’’, art. 35-6, 3313). Podemos concluir que cada uno de los tres postulados de libertad, 

presentados como puntos de cambio respecto a la legislación de Súñer, va acompañado por muchas 
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restricciones. La ley liberadora de Fraga es, en verdad, una continuación del poder y control 

ejercitado por la Ley Súñer, bajo la cual el franquismo mantiene su control sobre el sector 

periodístico. Como se declara muy acertadamente en la tercera disposición final: ‘’Queda facultado 

el Gobierno para dictar cuantas normas reglamentarias sean convenientes para el mejor desarrollo y 

aplicación de esta Ley’’ (‘’Ley 14/1966’’, Disposiciones finales, 3315). 

 ¿En qué sentido podemos hablar, por lo cual, de una apertura en el régimen, si cada 

postulado de libertad está contrapuesto o restringido por una lista extensa de limitaciones? Delgado 

Idarreta destaca que el derecho de réplica y rectificación (‘’Ley 14/1966’’, cap. IX, 3314) supone un 

punto de cambio interesante respecto a la legislación de Súñer (229). También es digno de mención 

la abolición de la censura previa y de la consulta obligatoria (‘’Ley 14/1966’’, art. 3, 3310), aunque 

se declara en el mismo artículo que esta abolición cuenta ‘’salvo en los estados de excepción’’, 

indicando que todavía no se puede hablar de un fin absoluto de la censura previa. 

 Como consecuencia concreta de la aprobación de la Ley Fraga, se menciona que ‘’la prensa 

diaria, que hasta entonces, se mostraba uniforme y monótona, comienza a adoptar una diversidad y 

una pluralidad (Barrera, citado en Davara Torrego 132). Tanto Davara Torrego (133) como Delgado 

Idarreta (226) confirman que el periodo posterior a la Ley Fraga mostró la aparición de diversos 

periódicos. Otra consecuencia directa de la Ley Fraga era que el Estado, que se había quedado con 

menos instrumentos de control, ejercitaba su control ahora en gran medida mediante multas y otras 

amenazas. Sin embargo, muchas empresas periodísticas ‘’se arriesgaron a informar sobre asuntos 

críticos y publicar opiniones no gratas a los poderes públicos, [siendo el principal objetivo que] la 

oferta de información crítica aumentaba la demanda de un periódico’’ (Chulía 216). 

 Ahora qué entendemos mejor el funcionamiento y los efectos de la Ley Fraga en el mundo 

periodístico, es decir, una apertura vigilada bajo un control extenso del régimen (el cual, sin 

embargo, dispuso ahora de mucho menos poder que antes), podemos continuar con el análisis de las 

publicaciones periodísticas anteriores y posteriores a la Ley Fraga. 
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3. Análisis  

3.1 Análisis de los tres años anteriores a la Ley Fraga (18/03/1963 - 18/03/1966) 

Entre el 18 de marzo de 1963 y el 18 de marzo de 1966 encontramos 46 ediciones de periódicos 

madrileños que mencionan la obra y/o figura de García Lorca. Analizamos a continuación su 

contenido, esperando, por el contexto histórico-político, encontrar pocos artículos de una extensión 

larga, y dentro de ellos, un uso limitado de sustantivos, adjetivos y verbos de valoración positiva. 

 Un resultado directamente notable es que, como presupusimos, faltan casi por completo 

artículos extensos sobre el poeta y su obra. El único artículo de este periodo que se puede definir 

como largo es una reseña sobre una representación de La casa de Bernarda Alba. Sin embargo, en 

esta reseña no hay ninguna valoración del poeta, aunque sí encontramos la siguiente descripción de 

su obra: ‘’Drama profundo, muy bello’’ (Gómez Figueroa, Hoja Oficial del lunes 13 en. 1964: 5). 

Vemos aquí el uso de los adjetivos profundo y bello, los dos aplicados al sustantivo drama. Además, 

Gómez Figueroa adscribe una fuerza a la obra ‘’cercana a las tragedias de Sófocles’’. Estos 

adjetivos y la comparación con los clásicos indican una valoración positiva de la obra de Lorca. 

 Si bien es cierto que encontramos muchos artículos en este periodo que no dan ninguna 

adjetivo, ni sustantivo, ni verbo de valoración positiva en la descripción de la obra de García Lorca. 

Por ejemplo, en un articulo que anuncia la re-publicación de La casa de Bernarda Alba, echa en 

falta cualquier palabra de valoración positiva (Galindo Herrero, Hoja Oficial del lunes 8 feb. 1965: 

17). Lo mismo vale para otros dos artículos, sobre una representación de Mariana Pineda y un 

estreno de Bodas de Sangre, una ópera basada en la obra de teatro lorquiano. Eluden cualquier tipo 

de valoración, usando exclusivamente adjetivos, sustantivos y verbos formales, como ‘’de Federico 

García Lorca’’ (‘’Cartelera. Teatros.’’ Hoja Oficial del lunes 10 feb. 1964: 4), o ‘’obra del mismo 

título de F.G.L.’’ (‘’Opera en el mundo’’ Ritmo 1 mayo 1965: 20-1). 

 Sin embargo, el uso de los adjetivos, sustantivos y verbos de valoración positiva no es tan 

limitado como presupusimos con anterioridad. Así escriben sobre las representaciones de La casa 
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de Bernarda Alba y Bodas de sangre en el Festival Internacional de Teatro que eran ‘’[un] gran 

éxito, innegablemente positivo’’ (Tellez Moreno, ‘’Notas’’ Hoja Oficial del lunes 8 jun. 1964: 5). 

 Sobre La zapatera prodigiosa encontramos dos referencias que atribuyen valor positivo a la 

obra. Una de ellas cita a Enrique Llovet, un periodista del ABC: ‘‘Este es un espectáculo que hay 

que ver. Véanlo. No lo olvidarán fácilmente.’’ (Llovet, citado en ‘’Cartelera.’’ Hoja Oficial del lunes 

31 en. 1966: 4). Destacamos el verbo veánlo y la agrupación de verbos hay que ver, los cuales 

tienen una función de valoración positiva, ya que nos aconsejan en imperativo a ir a verlo, es decir, 

lo consideran tan bueno que nos ‘’obligan’’ a verlo. El otro artículo dedicado a La zapatera 

prodigiosa hace una referencia más breve, usando dos adjetivos de valoración aplicados a un solo 

sustantivo: ‘’100 representaciones triunfales’’ (‘’Cartelera.’’ Hoja Oficial del lunes 7 feb. 1966: 4). 

Los dos adjetivos que destacamos aquí, 100 y triunfales, indican ciertamente una evaluación 

positiva de la obra lorquiana. Concluimos el análisis del primer periodo con una breve, pero 

significativa, referencia a una obra menos conocida, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, la cual 

Tellez Moreno describe en un solo adjetivo de valoración: ‘’impresionante’’ (‘’Recital poético’’ 

Hoja Oficial del lunes 8 abr. 1963: 5). 

 Como esperado por el contexto político-histórico, encontramos en este periodo pocos 

artículos y referencias de extensión larga. Otro resultado digno de mención es que la gran mayoría 

de las referencias está dirigida a su obra, y no a su figura. Presupusimos, además, que haría un uso 

limitado de adjetivos, sustantivos y verbos de valoración positiva. Aunque no goza de referencias 

positivas, el uso de palabras de valoración positiva no es tan limitado como pensamos con 

anterioridad. 

3.2 Análisis de los tres años posteriores a la Ley Fraga (18/03/1966 - 18/03/1969) 

En el marco del contexto político-histórico, deberíamos ver en este periodo un incremento de 

ediciones de periódicos madrileños que mencionan la obra y figura de García Lorca. Además, 
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presuponemos establecer un incremento en la extensión de los artículos y referencias dedicados a 

Lorca y su obra, y un uso aumentado de adjetivos, sustantivos y verbos de valoración positiva. 

También investigamos si hay una subida en las referencias a la figura (y no a la obra) de Lorca, 

siendo estas muy escasas en el periodo anterior a la Ley Fraga. 

 La cantidad total de ediciones que mencionan García Lorca y/o su obra sube a 50 ediciones, 

una subida relativamente pequeña. Es verdad que en el año tras la aprobación de la Ley, del 18 de 

marzo de 1966 al 18 de marzo de 1967, vemos la cantidad de publicaciones más alta de todos los 

años incluidos en esta investigación: llega a un total de 35 publicaciones, de las cuales 32 en la 

Hoja Oficial del lunes, y 3 en Ritmo. Lo que sorprende mucho es la bajada súbita a partir de este 

año, siendo el total de las publicaciones de interés 8 en el periodo 18/03/1967 - 18/03/1968 y 7 en el 

periodo 18/03/1968 - 18/03/1969. 

 Encontramos una pequeña subida en la extensión promedia de los artículos y referencias, 

aunque seguimos encontrando por lo general muchas referencias cortas a la obra y figura de García 

Lorca. El artículo que muestra la cantidad más grande de referencias de valoración positiva trata de 

una publicación de las cartas de Lorca, de las cuales destaca que es ‘’[un] conjunto de 

extraordinario valor’’ dedicando de este modo un adjetivo (extraordinario) y un sustantivo (valor) 

de valoración positivo a la obra de García Lorca. Más interesante aún son las diversas referencias 

que hace al famoso poeta, nombrándole ‘’el andaluz abierto, cordial, derrochador de facultades, de 

alegrías y de entusiasmos’’ y ‘’el más grande juglar de la literatura española contemporánea’’. 

Además, le atribuye algunas características, como ‘’el talento literario’’ y ‘’la personalidad 

incalificable’’ (Castraviejo, Hoja Oficial del lunes 17 mar. 1969: 20). Vemos aquí que Castraviejo 

emplea agrupaciones de diversos adjetivos y sustantivos de valoración positiva a la figura de 

Federico García Lorca.  
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 Hay otros dos artículos en los que se hacen referencia a la figura del poeta. R. del R ., 13

fijado más bien en el lado musical de García Lorca, le describe como ‘’[el] sugestivo y 

personalísimo poeta-músico granadino.’’, y le asigna un valor musical diciendo que tiene un 

‘’sentido rítmico creador ‘’ (‘’Libros’’ Ritmo 1 nov. 1966: 21). Aunque el articulo no hace referencia 

a las cualidades literarias de García Lorca, sino a las musicales, bien es cierto que R. del R. valora 

positivamente mediante las agrupaciones de adjetivos y sustantivos que usa. El otro articulo, escrito 

por Tellez Moreno, está más bien dedicado a las reseñas de La zapatera prodigiosa (‘’la deliciosa 

zapatera’’) y Bodas de sangre (‘’impresionante obra lorquiana’’). Sin embargo, refiere también 

brevemente a la figura del poeta, nombrándole ‘’el inolvidable Federico’’ (Hoja Oficial del lunes 25 

abr. 1966: 5). El uso del adjetivo inolvidable marca un contraste interesante respecto al olvido 

intencional de la obra y figura de Lorca en la posguerra inmediata, indicando que podemos hablar 

de una pequeña victoria para la recuperación de García Lorca en el sociedad española. 

 Aunque hay un aumento notable de la cantidad de adjetivos y sustantivos de valor positivo 

en los artículos mencionados arriba, sigue ocurriendo que falta este tipo de palabra enteramente en 

las publicaciones. Queda restringido a una descripción formal un anuncio sobre la publicación de un 

álbum de canciones lorquianas, para cante y piano. Se usan solamente las palabras ‘’canciones 

españoles antiguas’’ (‘’Canciones.’’ Ritmo 1 sept. 1967: 18) para describir el álbum, eludiendo el 

uso de palabras de valoración, sea positivas o negativas. Donde sorprende más aún la ausencia de 

palabras de valoración es en un articulo dedicado a la publicación de una edición especial de Poeta 

en Nueva York, provista de fotos de la metrópolis. Mientras que Galindo Herrero refiere muchas 

veces positivamente a la calidad de la fotografía, echan en falta las palabras de valoración sobre la 

obra de García Lorca (Hoja Oficial del lunes 27 jun. 1966: 17). En el anuncio de una representación 

de Mariana Pineda en el teatro Marquina, se escribe solamente ‘’siete últimos días’’ (‘’Cartelera de 

espectáculos.’’ Hoja Oficial del lunes 1 mayo 1967: 4), usando de este modo exclusivamente 

 De este autor solamente se hacen explícita los iniciales del nombre y del apellido en la publicación.13
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adjetivos y sustantivos formales, mientras que unos meses antes se escribió sobre la misma obra: 

‘’¡La obra que se discute por su interés!’’ (‘’Cartelera. Teatros.’’ Hoja Oficial del lunes 20 mar. 

1967: 4). 

 Como último, destacamos un artículo que se distingue de los demás por su tono crítico hacia 

la misma representación de Mariana Pineda (Tellez Moreno, Hoja Oficial del lunes 25 abr. 1966: 

5). Aunque este articulo está lleno de palabras de valoración, no sale ninguna de valoración positiva. 

Digno de mención es que la critica no se dirige a la figura de García Lorca, sino a la obra Mariana 

Pineda y su representación específicamente. 

 En la segunda parte del análisis vimos algunos aspectos que son conformes a las esperanzas 

basadas en el contexto político-histórico del periodo posterior a la Ley Fraga. Vimos que hay, 

aunque sea relativamente baja, una subida en la cantidad total de las ediciones de la prensa 

madrileña que mencionan García Lorca y/o su obra. Destacamos que se incrementa el tamaño 

promedio de los artículos y referencias dedicados a García Lorca, lo cual conlleva un aumento en la 

cantidad de adjetivos, sustantivos y verbos de valoración positiva. Sin embargo, carece todavía de 

muchos artículos que usan palabras descriptivas y formales, y que no emplean palabras de 

valoración. Una observación interesante es que hay más referencias a la figura de García Lorca que 

anterior a la Ley, cuando la gran mayoría de los artículos refería a la obra lorquiana. La crítica por 

parte de Tellez Moreno es un resultado llamativo, ya que nos presenta con palabras de valoración 

negativa. A la primera vista una crítica tan dura puede parecer muy negativa, sin embargo, para la 

causa de nuestra investigación puede considerarse muy útil: muestra que la libertad de expresión 

está ganando terreno en la España franquista. 
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3.3 Análisis de la influencia de la Ley Fraga a larga distancia 

Ahora bien, encontramos en los análisis de los tres años anteriores y posteriores a la Ley Fraga 

algunos de los aspectos esperados, aunque vimos también resultados llamativos que contrastaron 

con lo que pensamos encontrar. 

 Ahora nos profundizamos en el análisis de dos periodos adicionales, 18/03/1955 - 

18/03/1956 y 18/03/1975 - 18/03/1976  respectivamente, para analizar la influencia de la Ley 14

Fraga a larga distancia. Buscamos las diferencias predichas en los apartados anteriores para los 

respectivos periodos, para establecer un desarrollo a lo largo de 20 años que puede haber sido 

causado por la Ley Fraga. 

 En el primer periodo adicional de interés encontramos solamente 2 publicaciones sobre la 

obra y figura de Lorca en la prensa madrileña, un hecho interesante en esta investigación y 

afirmativo de la influencia de la Ley Fraga. Lo que salta la atención directamente es que hay una 

ausencia casi total de adjetivos, sustantivos y verbos de valoración en los pocos artículos que 

representan esta época. En un articulo de Merino encontramos la siguiente descripción: ‘’su arte 

nuevo de cantor de romances’’ (Hoja Oficial del lunes 6 feb. 1956: 10). Esta descripción, aunque 

provisto de adjetivos y sustantivos que no indican una valoración negativa, es más bien formal, no 

nos deja ninguna indicación de valoración para la obra ni la figura de García Lorca. El otro articulo, 

que trata de una conferencia sobre la poesía de García Lorca (‘’Guía.’’ Hoja Oficial del lunes 12 

dic. 1955: 2), carece en su totalidad de palabras de valoración, indicando de este modo una 

tendencia de ausencia total de palabras de valoración positiva y/o negativa en las pocas 

publicaciones sobre la obra y figura de García Lorca en este periodo. Destacamos también que, en 

el poco material disponible, se habla exclusivamente de la obra de Lorca, y no de su figura. Los 

 Si bien es cierto que Franco se murió en este año, sin embargo, no se puede hablar de una influencia 14

directa en la evolución de la recepción de García Lorca, ya que la muerte física de Franco no cambió nada en 
la legislación. Este cambio se produjo, como mencionamos con anterioridad, con el Real Decreto del 1 de 
abril de 1977.
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artículos sobre y las referencias a Lorca de esta época, como esperamos, se caracterizan por una 

extensión reducida. 

 En el segundo periodo de interés, presuponemos encontrar una cantidad más grande de 

publicaciones sobre la obra y figura de García Lorca. También presuponemos encontrar referencias 

más largas, con más palabras de valoración positivas, y más sobre su figura que sobre su obra. 

Respecto a la cantidad total de ediciones que mencionan la obra o figura de García Lorca vemos 

claramente un incremento: hay un total de 11 artículos de interés en este periodo. También 

encontramos que el tema de las publicaciones es más equilibrada entre su obra y figura. Olano, en 

su articulo dedicado enteramente a García Lorca, habla de las dos cosas, mencionando ‘’el éxito’’ de 

los libros de García Lorca, y nombrándole al autor mismo: ‘’el poeta del orden [que se] murió 

víctima del desorden’’ (Hoja Oficial del lunes 21 jul. 1975: 13). Aunque aquí tampoco goza de 

palabras de valoración, vemos una clara diferencia con las publicaciones del primer periodo 

adicional. Además, del nombramiento de García Lorca como víctima, queda claro que le 

reconocieron como víctima del sistema, algo inimaginable en la censura absoluta en la época 

anterior a la Ley Fraga. La imagen de García Lorca como ‘’poeta maldito’’ (Olano, Hoja Oficial del 

lunes 21 jul. 1975: 13) surge en la sociedad española. Otro articulo, dedicado esta vez a una 

representación de Poeta en Nueva York en el Pequeño Teatro, habla exclusivamente de su obra, 

asignando el valor de ‘’componente máximo’’ a la poesía lorquiana. Cita a Cernuda, quien dice que 

Poeta en Nueva York muestra el ‘’mayor acento surrealista’’ de Lorca (Valencia, Hoja Oficial del 

lunes 17 nov. 1975: 56). Estas palabras de valoración, muchos más presentes en los artículos 

después de la Ley Fraga que antes de la misma Ley, indican un punto de mejoramiento en la 

evolución de la recepción de la obra y figura de García Lorca. 

 Vimos en el análisis de los periodos adicionales resultados mucho más coherentes con lo que 

presupusimos en el contexto político-histórico de la Ley Fraga. Hay una clara diferencia entre la 

cantidad total de publicaciones sobre la obra y figura de García Lorca, con solamente 2 
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publicaciones en el periodo diez años anteriores a la Ley Fraga, frente a 11 publicaciones diez años 

posteriores a la misma Ley. Diez años posteriores a la Ley, la extensión de los artículos y las 

referencias que en ellos se hacen ha incrementado significativamente, y se usan muchas más 

palabras de valoración. Además, encontramos un equilibrio entre las referencias a la obra y la figura 

de García Lorca, una diferencia llamativa frente a la alusión a la obra de Lorca antes de la Ley. 
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4. Conclusiones 

En la comparación de los tres años anteriores y posteriores a la Ley Fraga, encontramos que la 

cantidad de ediciones que menciona García Lorca o su obra aumentan, en verdad, muy poco. Bien 

es cierto que hay un incremento en los artículos sobre la obra y figura de Lorca, sobre todo en el 

año tras la aprobación de la Ley, sin embargo, no toma lugar un aumento significativo. Sí podemos 

destacar un aumento llamativo en la extensión de los artículos sobre y las referencias a Lorca. 

Respecto a los adjetivos, sustantivos y verbos de valoración que emplean para referir a la obra y 

figura de García Lorca, tampoco destacamos un cambio muy radical. El periodo después de la Ley 

Fraga muestra un uso más común de palabras de valoración, sin embargo, no puede hablarse de una 

subida significativa. Lo que sí podemos destacar es que el énfasis en la figura de García Lorca, en 

lugar de en su obra, aumenta considerablemente a partir de la aprobación de la Ley Fraga. 

 Podemos, por lo cual, destacar unos cambios (incremento en la extensión de los artículos/

referencias y el énfasis en su figura) que sugieren la influencia de la Ley Fraga. Sin embargo, hay 

también resultados que nos hacen dudar la influencia de dicha Ley, como el incremento 

relativamente pequeño de la cantidad total de ediciones que mencionan el famoso poeta y su obra, y 

la falta de cambio que muestra el uso de sustantivos, adjetivos y verbos de valoración. La 

investigación de los dos periodos adicionales, para determinar la influencia de la Ley Fraga a larga 

distancia, nos provee con hechos afirmativos de esta influencia, y sugestivos de un desarrollo 

continuo y gradual de la legislación. El aumento en la cantidad total de ediciones de interés y el 

incremento de las palabras de valoración usadas en ellas nos permite establecer que había una 

influencia de la Ley Fraga en la evolución de la recepción de la obra y figura de García Lorca en la 

prensa española. 

 Podemos, por lo mencionado arriba, formular una respuesta a la pregunta central. La Ley 

Fraga influía en la evolución de la recepción de la obra y figura de Federico García Lorca mediante 

un desarrollo continuo en el que aumentaron las referencias (y cuya extensión) a García Lorca y su 
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obra en la prensa. Aumentaron también el énfasis en la figura del poeta granadino, que hasta aquel 

momento había sido objeto de tabú absoluto, y el uso de palabras de valoración sobre la obra y 

figura del escritor. 

 Para futuras investigaciones, sería interesante investigar, de manera igual, las influencias de 

la Ley Súñer y el Real Decreto de 1977 en la evolución de la recepción de Federico García Lorca. 

Por ahora, podemos concluir que la aprobación de la Ley Fraga contribuyó al desarrollo continuo de 

suavización de la censura franquista, la cual atribuyó a la recuperación de Federico García Lorca en 

la sociedad española, hacia el plazo bien merecido que ocupa el gran poeta granadino 

contemporáneamente en la literatura española. 
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