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In tro duc ción

En fe cha des co no ci da, pero du ran te su es tan cia en Nue va 
York (1929-30), Gar cía Lor ca re dac ta so bre unas fi chas, 
con le tra ile gi ble y re dac ción des cui da da, una bre ve nota 
au to bio grá fi ca1. Al pa re cer no te nía más fi na li dad que la 
de ser vir de pun to de par ti da a una pre sen ta ción de su 
vida y obra en un acto pú bli co, lec tu ra de poe mas o con-
fe ren cia. Al tra tar se de un tex to cir cuns tan cial que ha bría 
de usar qui zás un com pa ñe ro de la Uni ver si dad de Co-
lum bia (don de el poe ta se de sa pli ca ba en el es tu dio del 
in glés), la nota con cen tra de modo su ma rio, pero sig ni fi-
ca ti vo, vida, obra y gus tos per so na les. Co bi ja do en la ter-
ce ra per so na, que le per mi te ha blar de sí como de al guien 
aje no, afir ma sin ti tu beos: «Cul ti va el ten nis, que dice es 

1. En John A. Crow, F. G. L., Los An ge les, Univ. of Ca li for nia, 1945, 
págs. 12-13. Cito, apro ve chan do las no tas ex pli ca ti vas, por Ma rie Laf-
fran que, «F. G. L. Dé cla ra tions et in ter views re trou vés», Bu lle tin His-
pa ni que, LVIII, 3 (1956), págs. 308-309.
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de li ca dí si mo y abu rri do casi como el bi llar». El ex per to 
ju ga dor, re cor da do por su her ma no como más ami go de 
la vida se den ta ria que de la de por ti va, no ha bía pa sa do 
de ser pa sean te o an da rín de ex cur sio nes y ca lle jeo, pues 
pa re ce que no ha bía to ca do una ra que ta en su vida2. Mas 
¿qué im por ta la bro ma? En ella va im plí ci to cier to tic de 
épo ca, des de el cul ti vo de los de por tes en la Re si den cia 
de Es tu dian tes (mens sana, etc.) has ta el aire de por ti vo 
que asu me como pro pio la li te ra tu ra de van guar dia, se-
gún diag nos ti ca ba Or te ga en La des hu ma ni za ción del arte 
(1925). Y, no obs tan te, Lor ca no mues tra en su in ven ción 
más que un in te rés iró ni co por de por tes de aris to cra cia o 
sa lón que po dían pre sen tar le con un leve to que de an ti-
rro mán ti co y des dra ma ti za do cos mo po li tis mo, un poco a 
lo Paul Mo rand, es cri tor tan an tí po da a su tem pe ra men-
to. Lor ca, no cabe duda, se es ta ba bur lan do, lo que no le 
im pi de in cor po rar lue go a su tea tro, en Así que pa sen cin-
co años, ju ga do res de rugb y y de pó quer, como sím bo los 
na ci dos en par te, aun con su co rres pon dien te car ga de 
pro fun di dad, de su vi sión del mun do nor tea me ri ca no.

Pero más allá de la men ti ra bur les ca, sal tan otros nú-
cleos de ver da des, no fal tos de un al re de dor de fan ta sía 
ima gi na ti va. Tras re fe rir se a su vie jo pro fe sor de mú si ca, 
com po si tor y dis cí pu lo de Ver di –«quien me ini ció, dice, 
en la cien cia folclórica»–, aña de:

La vida del poe ta en Gra na da has ta el año 1917 es de di ca da 

ex clu si va men te a la mú si ca. Da va rios con cier tos y fun da la 

2. Vid. Fran cis co Gar cía Lor ca, Fe de ri co y su mun do, ed. Ma rio Her-
nán dez, Ma drid, Alian za Editorial, 1980, págs. 61-62.
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So cie dad de Mú si ca de Cá ma ra, en la cual se oye ron los 

cuar te tos de to dos los clá si cos en un or den como por cir-

cuns tan cias es pe cia les no se ha bían oído en Es pa ña.

Como sus pa dres no per mi tie ron que se tras la da se a Pa rís 

para con ti nuar sus es tu dios ini cia les, y su maes tro de mú si ca 

mu rió, Gar cía Lor ca di ri gió su pa té ti co afán crea ti vo a la 

poe sía. En ton ces pu bli có Im pre sio nes y pai sa jes [1918], y 

des pués in fi ni dad de poe mas, al gu nos re co gi dos en su Li bro 

de poe mas, y otros per di dos. Así con ti nuó su vida de poe ta.

Aun que no to das des men ti bles, al gu nas de es tas afir-
ma cio nes han de ser con tras ta das con la do cu men ta ción 
co no ci da y con otras de cla ra cio nes del pro pio au tor. Re-
sul ta en prin ci pio lla ma ti va la omi sión de La co me dia ín-
fi ma, re bau ti za da para su es tre no por Gre go rio Mar tí nez 
Sie rra como El ma le fi cio de la ma ri po sa. Este dra ma mo-
der nis ta, to da vía atra ve sa do por un in ge nuo ro man ti cis-
mo, sube a un es ce na rio en 1920, un año an tes de la sa li-
da del Li bro de poe mas. Qui zá el ol vi do en la nota 
au to bio grá fi ca ve nía dic ta do por el re cuer do del fra ca so 
que la pie za ob tu vo o, más sim ple men te, por que di cha 
nota, en la que no se ha bla de tea tro, iba en ca mi na da a 
ha blar sólo del poe ta. Pero los tres años im pli ca dos –18, 
20 y 21– mar can el in gre so de Lor ca en el mun do de la 
li te ra tu ra es pa ño la por tres vías dis tin tas: pro sa, tea tro y 
poe sía. Con vie ne su bra yar lo: el apren diz de mú si co, el 
se gui dor de Al bé niz en al gu na de las com po si cio nes de 
las que sólo ha que da do no ti cia3, co mien za como pro sis-

3. Me re fie ro al Poe ma del Al bai cín, ci ta do por Mar ce lle Au clair, Vida 
y muer te de G. L., Mé xi co, Era, 1972 (ed. ori gi nal: Seuil, 1968), págs. 
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ta o dra ma tur go an tes que como poe ta, al me nos en su 
ma ni fes ta ción pú bli ca. Este he cho, que mues tra des de el 
co mien zo la ver sa ti li dad de su de di ca ción li te ra ria, no 
está en con tra del in ne ga ble acen to lí ri co que pre do mi na 
en sus li bros de pro sa y dra ma. La sen si bi li dad ju ve nil 
del poe ta se ha ido mo de lan do a tra vés de una vi sión ro-
mán ti ca, o dí ga se mo der nis ta, del pa pel del ar tis ta en 
me dio de la «des pre cia ble» y es pe sa rea li dad que le ha 
to ca do vi vir. Un di fu so, pero in ten so an he lo es pi ri tual, 
cru za do con un ero tis mo pun zan te y una ex tre ma da sen-
si bi li dad ante la na tu ra le za, de fi ne al in ci pien te es cri tor.

Lo sig ni fi ca ti vo es que li gue la rup tu ra de su ca rre ra 
mu si cal con dos he chos que se le im po nen des de el ex te-
rior, con lo que da a en ten der, como poe ta no pre coz que 
fue, una irre sis ti ble ne ce si dad crea ti va que sólo cam bia 
de cau ce de ex pre sión, pues ya se ha bía ma ni fes ta do con 
la mú si ca an tes de 1917, cuan do al can za los die ci nue ve 
años. Mas ¿fue Pa rís el des ti no an he la do por el jo ven 
mú si co? En una en tre vis ta de 1928 ha bía re cor da do:

Yo es tu dia ba De re cho y Le tras en la Uni ver si dad de Gra na-

da. An tes ha bía es tu dia do mú si ca con un pro fe sor que ha bía 

he cho una ópe ra co lo sal, Las hi jas de Jeph té, que se lle vó un 

ho rri ble pa teo. Yo le de di qué mi pri mer li bro, Im pre sio nes y 

pai sa jes. Ha bía re co rri do Es pa ña con mi pro fe sor y gran 

ami go, a quien tan to debo, Do mín guez Be rrue ta. Me te nían 

59 y 64. En el mis mo li bro se de sa tri bu ye a Lor ca la crea ción de la So-
cie dad de Mú si ca de Cá ma ra, obra de un ale mán, Franz De gen (pág. 
60). Otros da tos de gran in te rés en Ian Gib son, «Fe de ri co en Bae za», 
ABC, Nú me ro ho me na je a F. G. L., 6-XI-1966, s. p.
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pre pa ra do el que mar cha ra pen sio na do a Bo lo nia. Pero mis 

con ver sa cio nes con Fer nan do de los Ríos me hi cie ron orien-

tar me a la «Re si den cia» y me vine a Ma drid a se guir es tu-

dian do Le tras4.

¿Pa rís? ¿Bo lo nia? ¿Con ti nui dad de los es tu dios en 
Ma drid? En la mis ma en tre vis ta Lor ca re cuer da que en 
sus años gra na di nos de Ins ti tu to y Uni ver si dad re ci bió 
«ca tes co lo sa les» en dis ci pli nas pre ci sa men te li te ra rias5. 
El poe ta que tal de cla ra ba era el ya re co no ci do como re-
no va dor de la lí ri ca es pa ño la con su Pri mer ro man ce ro gi-
ta no (1928). Mas cuan do en 1919 se tras la da a Ma drid 
para con ti nuar su pues ta men te sus es tu dios en la Re si-
den cia de Es tu dian tes, lo que me nos de bían im por tar le 
eran las cla ses uni ver si ta rias. De ahí que la em pren di da 
ca rre ra li te ra ria, úni ca meta del jo ven Lor ca, no fue ra 
vis ta con la mis ma cla ri dad por su pa dre. Por ello su 
vuel ta a Ma drid en el oto ño de 1920 se vuel ve pro ble má-
ti ca. En car ta a su apli ca do ami go An to nio Ga lle go Bu-
rín, que lle ga ría, en tre otros car gos, a de ca no de la Uni-
ver si dad de Gra na da, le plan tea el pro ble ma que en ese 
mo men to le acu cia ba, «a cau sa de es tar mi pa dre do lo ri-
do al ver me sin más ca rre ra que mi emo ción ante las co-
sas». La epís to la su pli ca to ria es de agos to de 1920. Se-

4. Vid. E. Gi mé nez Ca ba lle ro, «Iti ne ra rios jó ve nes de Es pa ña: F. G. 
L.», La Ga ce ta Li te ra ria, 15-XII-1928. Se re pro du ce la en tre vis ta com-
ple ta en nues tra edi ción del Ro man ce ro publicada en esta Biblioteca 
de autor (1998), págs. 160-163.
5. El poe ta exa ge ra ba. Vid. el do cu men ta do es tu dio bio grá fi co de 
E. Oroz co Díaz «G. L. se gra dúa de ba chi ller», en Lecturas del 27, 
Univ. de Gra na da, 1980, págs. 7-54.
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gún lo es cri to, don Fe de ri co Gar cía Ro drí guez, lle no de 
re sig na da com pren sión, sólo le pe día a su hijo lo si guien-
te: «Si en se tiem bre hi cie ras al gu na asig na tu ra, yo te de-
ja ría mar char a Ma drid con más ale gría que si me hu bie-
ses he cho em pe ra dor»6. De ahí que acu da al ami go 
en ten di do, ya au xi liar de cá te dra en la Fa cul tad de Le-
tras, para que le orien te ha cia los ca te drá ti cos más in dul-
gen tes. No ocul ta ba el úni co mo ti vo del para él pe no so 
es fuer zo, que le arran ca ría de su ex clu yen te de di ca ción 
li te ra ria: «dar le un ale grón» a su pa dre y «mar char me 
tran qui lo a pu bli car mis li bros», en plu ral. Lle no de op-
ti mis mo, ase gu ra que tam bién quie re es tu diar en Ma drid 
«prin ci pios de fi lo so fía con el Pepe Or te ga, que me lo tie-
ne pro me ti do». La pro me sa de Or te ga y Gas set da ta ría 
se gu ra men te del cur so an te rior, año en que Lor ca de bió 
con so li dar sus amis ta des y re la cio nes con el mun do in te-
lec tual ma dri le ño, con ágo ra de fá cil in gre so en las nu-
me ro sas y casi es pe cia li za das ter tu lias de café, tea tro y 
re dac ción.

Des de el año 17, aun que con un co mien zo como es cri-
tor que su her ma no ci fra un año an tes7, el jo ven poe ta 
acu mu la pro sas y poe mas o pro yec ta in con te ni ble men te 
li bros y tí tu los. Ya bri lla en él esa ac ti tud de irres ta ña ble 
ima gi na dor que ha de con ser var toda su vida. Así, en la 
nota au to bio grá fi ca men cio na «in fi ni dad de poe mas» 

6. En Epis to la rio, I, ed. Chris top her Mau rer, Ma drid, Alian za Edito-
rial, 1983, pág. 21. Véa se tam bién el re cuer do de Fran cis co Gar cía 
Lor ca al mis mo pro pó si to, ob. cit., pág. 95. Para to das las car tas lor-
quia nas que cito en ade lan te re mi to, sal vo in di ca ción con tra ria, al 
men cio na do Epis to la rio, I y II.
7. Ob. cit., pág. 160.
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pu bli ca dos. Es cier to que de bie ron ser mu chos los que 
es cri bió, par te de ellos con ser va dos, pero esa in fi ni dad 
su pues ta men te so me ti da a la le tra de mol de se re du jo en 
la rea li dad a un puñado de poe mas im pre sos en re vis tas 
an tes de ser in cor po ra dos al Li bro de poe mas. Como ha 
ob ser va do Fran cis co Gar cía Lor ca, su her ma no fan ta sea 
o exa ge ra en sus de cla ra cio nes, aun que casi siem pre so-
bre una base real, que es aque lla que ha de ser cui da do-
sa men te des bro za da8. En lo que el poe ta no men tía era 
en ca li fi car su vo ca ción ar tís ti ca de «pa té ti co afán crea ti-
vo», como si se ña la ra el sen ti mien to trá gi co y la mis ma 
ur gen cia por ex pre sar lo que de la tan ma nus cri tos y poe-
mas de la eta pa neo yor qui na, no muy dis tan te ni dis tin ta 
en cier tos ras gos de la pri me ra épo ca ju ve nil, 1917-1920.

Pa re ce nor mal, por otra par te, que Lor ca, poe ta que 
gozó siem pre de una lla ma ti va me mo ria, se con fun die ra 
al ci tar en una en tre vis ta tar día el pri mer poe ma que ha-
bía sa li do de su mano9. El pe rio dis ta toma al oído, con 
al gún de fec to en la trans crip ción, va rios ver sos del poe-
ma en ale jan dri nos «In ma cu la dos pá ja ros que en cie rran 
un enig ma», pe sa da le ta nía so bre un ave des cu bier ta en 
el pai sa je cas te lla no (y en Ma cha do): las ci güe ñas. A tra-
vés de la da ta ción de los ma nus cri tos, nu me ra dos cro no-
ló gi ca men te en una re vi sión que Fe de ri co rea li za con 
ayu da de su her ma no Fran cis co (a quien irá de di ca do el 
Li bro de poe mas), sa be mos que el poe ma ci ta do era el cuar-

8. Ibid., pág. 62.
9. José R. Luna, «La vida de G. L., poe ta», Crí ti ca (Bue nos Ai res), 
10-III-1934. En tre vis ta re co gi da por Jac ques Co min cio li, «En tor no a 
G. L. Su ge ren cias. Do cu men tos. Bi blio gra fía», Cua der nos His pa noa-
me ri ca nos, 139 (1961), págs. 37-76.
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to de los co men za dos a es cri bir en 1917, el pri me ro de 
to dos el 29 de ju nio. Lo que pa re ce re pro du cir una nue-
va fan ta sía es la his to ria que el en tre vis ta dor re co ge en 
ter ce ra per so na:

Un ami go suyo [de Lor ca] es ta ba en Sui za cu rán do se de una 

he mop ti sis. Man te nían una fre cuen te co rres pon den cia. Lor-

ca, que nun ca ha bía sa li do de Es pa ña, des cri bía en sus car tas 

los pai sa jes sui zos, tal como se los re pre sen ta ba su ima gi na-

ción. Sus car tas te nían sa bor, co lor y to na li dad de poe mas. 

El ami go, en ton ces, le es cri bió, gri tán do le a gran des le tras:

«¡Fe de ri co, eres un poe ta! ¡De bes es cri bir ver sos! ¡En vía-

me los pri me ros que ha gas!»

[...] Para com pla cer a su ami go, es cri bió sus pri me ros ver-

sos. Los hizo des pués de un via je a Cas ti lla, du ran te el cual 

le lla ma ron la aten ción las ci güe ñas, sen ta das en lo alto de 

to dos los cam pa na rios.

[...] La car ta del ami go le tra jo en tre los plie gues una edel-

weis, la flor ma ra vi llo sa de los Al pes. El ami go le de cía:

«Con ser va esta flor, que te dará mu cha suer te».

Como ya ha ad ver ti do Mar ce lle Au clair, el ami go del 
re la to de bió ser el poe ta Emi lio Pra dos10. Casa ade más 
con el ma la gue ño, apa sio na do por las cien cias na tu ra les, 
el en vío de la flor al pi na. Pra dos mar cha a Sui za des de la 
Re si den cia de Es tu dian tes, para cu rar se de una gra ve 
afec ción del pe cho, a fi nes de 192011. Su re caí da, pues la 

10. Ob. cit., pág. 67.
11. Vid. pró lo go de C. Blan co Agui na ga y A. Ca rrei ra, eds., a Emi lio 
Pra dos, Poe sías com ple tas, t. I, Mé xi co, Agui lar, 1975, págs. XXV-XXVI.
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en fer me dad ve nía de an tes, se pro du ce en una épo ca en 
que ya está do cu men ta da la re la ción en tre los dos poe-
tas, que pu die ron co no cer se en Má la ga, an tes de coin ci-
dir en la Re si den cia. Pra dos per ma ne ce rá en el sa na to rio 
de Da vos Platz has ta 1921. Es ló gi co que du ran te aque-
llos me ses el lazo de la co rres pon den cia man tu vie ra uni-
dos a los dos ami gos y que Fe de ri co de rra ma ra su ima gi-
na ción so bre el le ja no pai sa je sui zo, «in ven tán do se lo» 
con tí pi ca vi ve za en sus car tas. Y no sólo eso: las in quie-
tu des li te ra rias, es pi ri tua les y so cia les de uno y otro se-
rían na tu ral ca mi no de co mu ni ca ción. Sin em bar go, aun-
que la exis ten cia de co rres pon den cia está do cu men ta da 
en fe chas pró xi mas y que pa sos pe char su con ti nui dad 
du ran te los me ses sui zos de Pra dos, el nú cleo del re la to 
pe rio dís ti co no coin ci de con la épo ca alu di da. Está cla-
ro: los pri me ros poe mas de Lor ca son de 1917, como 
que da re fe ri do, es de cir, tres años an tes que la es tan cia 
de Emi lio Pra dos en Sui za.

Ci ñén do nos, no obs tan te, a 1920, po de mos vis lum brar 
la per so na li dad del poe ta gra na di no a tra vés del dia rio 
ín ti mo de Pra dos, del que se ha con ser va do y edi ta do un 
frag men to de aquel tiem po12. Los pa sa jes a que me re fie-
ro es tán es cri tos en la Re si den cia de Es tu dian tes, a la 
vuel ta del ve ra no de aquel año y poco an tes de la obli ga-
da au sen cia del ma la gue ño. Lor ca, el mal es tu dian te, se-
guía aún en Gra na da. Ano ta Pra dos so bre él:

12. Por José Luis Cano, quien re dac ta la nota pre via al Dia rio ín ti mo 

de E. Pra dos, Má la ga, Gua dal hor ce, 1966. Véan se, en es pe cial, págs. 
29-31.
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Al prin ci pio de co no cer le no lo pude com pren der bien; su 

poe sía, su li te ra tu ra, lo en vol vían en una cos tra di fí cil de 

atra ve sar; pero lue go, una vez que he lo gra do lle gar a su co-

ra zón, he com pren di do su bon dad in fan til y su ca ri ño. [...] 

Su ma ne ra de ser y de pen sar es muy se me jan te a la mía, su 

mis ma ni ñez de hom bre, su afán por su bir a la cum bre de la 

glo ria, no com pren di do, pero de sea do por de sear lo nue vo y 

lo re vo lu cio na rio, todo es igual a lo mío. Sus idea les po lí ti-

cos, con tra rios a su bie nes tar, son los mis mos míos, y esto le 

ha cen que sea más que ri do para mí.

Con fe sión y atro pe lla da sin ta xis son pro pias de una 
pá gi na de dia rio per so nal re dac ta da por un Pra dos de 
vein tiún años. Pero el fu tu ro poe ta de Cir cun ci sión del 
sue ño ya de fi ne con jus te za dos ca rac te rís ti cas de la 
per so na li dad lor quia na: su ima gen ex te rior, esa «cos-
tra» qui zá au to de fen si va, y el yo ín ti mo que se ma ni-
fies ta en una «ni ñez de hom bre», sin tag ma que Pra dos 
su bra ya y con cuyo con te ni do él mis mo se iden ti fi ca. 
Ni ñez, di ga mos, re fe ri da a tér mi nos de ex pre si vi dad 
afec ti va –bon dad, ca ri ño–, no li ga da a esa tan gen te del 
jue go y la bro ma, como de niño gran de, que Lor ca cul-
ti va rá toda su vida como una fa ce ta más de su modo 
de ser13. En su de fi ni ción Pra dos ha sa bi do cap tar el 
yo in te rior que ve mos ma ni fes tar se, de lo ín ti mo a lo 
so cial, en el Li bro de poe mas, don de el llan to por la in-
fan cia per di da o el an he lo de su im po si ble re cu pe ra-

13. En tre otros mu chos más, véa se el re cuer do de Jua na de Ibar bou-
rou so bre la es tan cia de Lor ca en Mon te vi deo, «F. G. L.», en Obras 
com ple tas, Ma drid, Agui lar, 1968, págs. 1264-1267.
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ción son te mas que se ex pan den por mu chas com po si-
cio nes.

Aca so a la som bra de Tols tói, Pra dos so ña ba con cris-
tia nos idea les de igua li ta ris mo so cial, has ta lle gar a es cri-
bir: «Mi san gre toda la da ría por ver a la hu ma ni dad uni-
da con amor». En aquel oto ño de in tros pec ción y va gos 
pro yec tos de sea ba la lle ga da de Lor ca a la Re si den cia 
para or ga ni zar la pro pa gan da de las co mu nes ideas re vo-
lu cio na rias, no sa be mos de qué modo. Sin em bar go, 
muy pron to se sien te in com pren di do ante una car ta que 
re ci be de Gra na da. Por lo que cabe de du cir, es todo un 
mun do de con fi den cias y de an he los en ebu lli ción el que 
en tra en jue go de sus cep ti bi li da des. El Pra dos sen si ble e 
in te rio ri za do que de la tan las ano ta cio nes de su dia rio no 
es muy dis tin to, a pe sar de todo, del Lor ca que tras lu cen 
poe mas y epis to la rio de aque lla épo ca, si bien sus afi ni-
da des sólo son de raíz, con un modo dis tin to de ma ni fes-
tar se. Que la amis tad no se rom pe lo mues tra, so bre da-
tos pos te rio res, la de di ca to ria de «La ba la da del agua del 
mar», del Li bro de poe mas: «A Emi lio Pra dos (ca za dor 
de nu bes)». Se ha ex pli ca do el pa rén te sis de fi ni to rio a 
tra vés de una anéc do ta real: Lor ca ve a Pra dos un día 
«ca zan do» nu bes con un es pe jo en la ven ta na de su ha-
bi ta ción. La in ten ción de la de di ca to ria, no obs tan te, 
qui zás iba más allá del he cho anec dó ti co. Bas ta aso mar se 
a la poe sía de Pra dos. En un her mo so y vi sio na rio poe ma 
de sus úl ti mos años, «Mi tum ba es una voz», el poe ta 
ma la gue ño re co ge y glo sa mis te rio sa men te, en des do bla-
mien to de vo ces, los ver sos ini cia les de la ba la da lor quia-
na, ya el mar como cita fi nal. Aun rom pien do el tra ba do 
poe ma, no quie ro de jar de co piar los ver sos úl ti mos:
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–¿Va mos?

        –Va mos.

               (Des cal zos to dos lle gan. Des cal zos.)

–¡Emi lio!

        –Ya es toy muer to.

                       –¡Emi liooo!

                                 –Ya es toy muer to.

–¡Emiii liooo!

           («El mar son ríe a lo le jos,

dien tes de es pu ma, la bios de cie lo.»)

                              –¡Emiii liooo!14

El Lor ca que lle ga a Ma drid en su pri me ra vi si ta (1918) 
es un jo ven tí mi do, como le des cri bi rán Juan Ra món Ji-
mé nez y J. B. Trend. Su modo de ex pre sión si gue sien do, 
ade más de la poe sía, la mú si ca, to da vía em pa pa do del es-
pí ri tu y pen ta gra mas de com po si to res como Cho pin y 
Beet ho ven, que in ter pre ta al pia no jun to con im pro vi sa-
cio nes y pie zas pro pias. Al pa re cer co no ce ya de me mo-
ria el Can cio ne ro de Pe drell (el Dic cio na rio de Pe drell, 
como se bur la rá Dalí en la Re si den cia)15, con un pie, por 
tan to, en un ám bi to de le tras y me lo días folclóricas que 
un ras tro tan in ten so de ja rán en su obra. A sus vein te 
años Lor ca tra ba en ton ces pri mer con tac to con el mun-
do li te ra rio de la ca pi tal. Sa be mos con se gu ri dad que co-
no ció a Vi cen te Hui do bro, dato no re co gi do por nin gu-
no de sus bió gra fos. Esta re la ción pre su po ne, ya en es tas 

14. Poe sías com ple tas, ed. cit., t. II, pág. 704.
15. El di cho da li nia no está ates ti gua do por car ta de Al ber ti a Pra dos. 
En R. Al ber ti, Cua der no de Rute (1925). Poe mas, pro sas, epis to la rio, 
Li to ral, 70-71-72 (1977), pág. 111.
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fe chas o poco des pués, el tra to con otros jó ve nes de in-
quie tu des se me jan tes, como Gui ller mo de To rre, José de 
Ci ria y Es ca lan te, Pe dro Gar fias, Mau ri cio Ba ca ris se. El 
poe ta chi le no es ta ble ce aquel año su re si den cia tem po ral 
en Ma drid, en un piso de la Pla za de Orien te. Hui do bro 
lle ga de Pa rís como após tol y ada lid de la mo der ni dad. 
Gui ller mo de To rre, que re crea la tras cen den cia de aque-
lla vi si ta, tes ti mo nia que de boca de Hui do bro de bió oír, 
en tre otros nom bres, el del mí ti co Apo lli nai re16. Al ca lor 
de esta bre ve es tan cia flo re ce rá el mo vi mien to ul traís ta y el 
mo der nis mo em pe za rá a ser con si de ra do, a pe sar de la re-
sis ten cia de mu chos, un mo vi mien to del pa sa do17. Hui do-
bro pu bli ca, en Ma drid y en el mis mo año, cua tro li bros: 
Tour Eif fel, Ha lla li, Ecua to rial y Poe mas ár ti cos. El pri me-
ro apa re ce con ilus tra cio nes de Ro bert De lau nay y Ecua to-
rial está de di ca do a Pa blo Pi cas so. Un ejem plar de este úl-
ti mo, edi ta do por Pue yo en agos to, 1918, le será re ga la do 
por el au tor a Lor ca. La amis to sa de di ca to ria nos in tro du-
ce en el cli ma de aque llos en cuen tros: «A Fe de ri co Gar cía 
Lor ca con el re cuer do de tan tas ve la das mu si ca les y poé ti-
cas inol vi da bles. Su com pa ñe ro, Vi cen te Hui do bro»18.

16. Cf. De co mil Goig, «Vi cen te Hui do bro: da tos bio grá fi cos», en Vi-
cen te Hui do bro y el crea cio nis mo, ed. René de Cos ta, Ma drid, Tau rus, 
1975, págs. 41-43. Véan se, en el mis mo li bro, los dos ar tí cu los de Ge-
rar do Die go.
17. So bre los pri me ros ata ques al ul traís mo, cf. V. Gar cía de la Con-
cha, «Una po lé mi ca ul traís ta: Ge rar do Die go en el Ate neo de San tan-
der (1919)», en Ho me na je al Ilmo. Sr. D. Ig na cio Agu ile ra y San tia go, 
t. I, San tan der, 1981, págs. 175-195.
18. Agra dez co la con sul ta del ejem plar a Ma nuel Fer nán dez- Mon te-
si nos. Hay una ree di ción con me mo ra ti va, con pró lo go de Ós car 

Agra ejem plar 

Hahn, San tia go de Chi le, Nas ci men to, 1978.
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El poe ma ti tu la do Ecua to rial se mue ve den tro del «de-
li rio» y «cla ri vi den cia» ima gi na ti vos que ca rac te ri zan, 
se gún el teo ri za dor y poe ta, al crea cio nis mo. La au da cia 
de las imá ge nes se des plie ga a tra vés de un dis cur so sin-
co pa do en li bre dis po si ción ti po grá fi ca, den tro de un 
tono apo ca líp ti co que tie ne algo de jue go de gran mago 
in fan til. Pero en Ecua to rial, poe ma de la pos gue rra eu ro-
pea, re ful ge una preo cu pa ción me ta fí si ca y una fe en el 
po der de la poe sía que de bie ron atraer al poe ta gra na di-
no. Si la hue lla crea cio nis ta es muy dé bil en el Li bro de 
poe mas, a tra vés de Hui do bro y de Gó mez de la Ser na19

Lor ca apren día una lec ción de li ber tad, de atre vi mien to 
ima gi na ti vo y, se gu ra men te, de uti li za ción del hu mor y la 
iro nía. No dará paso a la téc ni ca di so cia do ra en la cons-
truc ción del poe ma, a la su per po si ción de imá ge nes dis-
per sas, pero po drá ir de sa tán do se de los mol des mo der-
nis tas que do mi nan de modo ex clu si vo sus pri me ros 
poe mas, los de 1917.

Lor ca no su cum bió a la ten ta ción crea cio nis ta o a su 
mo da li dad es pa ño la, el ul traís mo. Po cos años más tar de, 
en car ta a su ami go Ci ria, de vo to de Apo lli nai re, se bur-
la rá de la «Eva por ve ni ris ta» que tan ocu pa dos y en ce-
gue ci dos te nía a los ul traís tas. Tam po co ce dió ante la se-
duc ción del ca li gra ma, cuyo in flu jo es, sin em bar go, 
vi si ble en al gu nos di bu jos tar díos, como el que tra za 
para ilus trar el poe ma y pla quet te de su ami go ar gen ti no 

19. Al mar gen del in du da ble co no ci mien to de su obra des de fe chas 
tem pra nas, una fo to gra fía do cu men ta la re la ción de Lor ca con Ra món 
G. de la Ser na. Fue to ma da en un ban que te que se le ofre ció al se gun-
do en Lhard y, de Ma drid, 1923. La re pro du ce Luis S. Gran jel, Re tra to 
de Ra món, Ma drid, Gua da rra ma, 1963, pág. 89.
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Ri car do E. Mo li na ri: Una rosa para Step han Geor ge (Bue-
nos Ai res, 1934). La rosa que allí di bu ja como em ble ma 
de la muer te es uno de los más sin gu la res y her mo sos ca-
li gra mas que haya tra za do un poe ta es pa ñol.

Mu chas son las hue llas, más o me nos bo rro sas, que se 
han que ri do des cu brir en el Li bro de poe mas. La sim ple 
enu me ra ción de nom bres su po ne un ín di ce par cial de las 
lec tu ras ju ve ni les del poe ta: Ru bén Da río, Juan Ra món 
Ji mé nez, An to nio Ma cha do, Una mu no, Vic tor Hugo, 
Sal va dor Rue da, Ama do Ner vo, Vil laes pe sa, He sío do, 
Gón go ra, fray Luis de Gra na da, Gó mez de la Ser na, el 
men cio na do Hui do bro20. A pe sar de que de ter mi na dos 
ecos re sal ten en tal ver so, es tro fa o poe ma, tie ne ra zón 
Fran cis co Gar cía Lor ca: «El Li bro de poe mas es esen cial-
men te un acto de im pe tuo sa afir ma ción per so nal». El 
poe ta, con su in ma du rez y todo, ya es él mis mo, de ma-
ne ra que in clu so en los poe mas más ne ta men te in flui dos 
por otras vo ces ve mos mu cho más que al poe ta apren diz 
que es cri be o se ejer ci ta a la ma ne ra de.

Un fres cor pro pio le vie ne a Lor ca del can cio ne ro in-
fan til, de los ver sos re pe ti dos en los jue gos de in fan cia, 
con ejem plos que pa san por los sim ples pa rea dos de un 
jue go de adi vi na ción y bús que da de ob je tos es con di dos 

20. Cf. Da niel De vo to, «Gar cía Lor ca y Da río», Aso man te, 23, III 
(1967), págs. 22-31; José Hie rro, «El pri mer Lor ca», Cua der nos His-
pa no ame ri ca nos, 224-225 (ag.-set. 1968), págs. 437-462; Fran cis co G. 
Lor ca, ob. cit., págs. 160-169 y 192-195; Ge rar do Die go, «Sal va dor 
Rue da», Los Lu nes del Im par cial (Ma drid, 18-IV-1933; M. Gar cía-Po-
sa da, ed. F. G. L., Poe sía, I (Obras, I), Ma drid, Akal, 19822, págs. 119-
132. A pro pó si to de Hui do bro, no ha de des car tar se la po si bi li dad de 
que su en cuen tro con Lor ca su ce die ra más tar de de la fe cha arri ba in-
di ca da, aca so en el in vier no de 1920-1921.


